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PRESENTACION
 

En los primeros meses de 1993, las tres unidades academi
casde la FacultadLatinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC. 

so) en Centroamerica-Guatemala, EI Salvadory Costa Rica-, 
iniciaronconversaciones con personeros de la Fundaci6n Ford 
en Mexico, con el prop6sito de lograrel apoyo para una inves
tigaci6n sobre los efectos del ajuste macroecon6mico en ciertos 
sectores sociales. Resultado de esas conversaciones fue el pro
yecto de investigaci6n "Gobernabilidad democratica y los pro
cesosde reestructuraci6n societalen Centroamerica", que tenia 
como objetivo general la identificacion de las percepciones, 
demandasy acciones de los sectores populares ante la formu
laci6n e implementaci6n de politicas por parte del Estado, para 
afrontar la crisis y la reestructuraci6n productiva, a fin de 
confrontar y evaluar sus efectos sobre Ia gobernabilidad del 
marco democratico, 

La investigacion se realize en Guatemala, EI Salvador y 
Costa Rica, a 10 largo de veinte meses, a partir de agosto de 
1993. Se dividi6 en dos grandes fases: en la primera de elIas se 
realiz6 una encuesta en cada uno de los tres paises sefialados, 
a unamuestraestratificada de 1.250personas (microempresa
rios, trabajadores porcuenta propia, campesinos productores 
para el mercado interno y campesinos productores de nuevos 
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productosde exportaci6n, y empleados publicos de los sectores 
de salud y educacion, En la segunda fase, una vez analizados 
preliminarmente los datos recolectados con Ia encuesta, se 
procedi6 a realizar un conjunto de entrevistas individuales y 
grupales, a informantesclaves, a fin de completar las informa
ciones obtenidasy los analisis realizados. 

Los estudios nacionales estuvieron a cargo del Dr. Victor 
Galvez B., en Guatemala; del Dr. Carlos Briones, en El Salva
dor y del M.Sc. Carlos Sojo, en Costa Rica. La coordinacion 
generalde la investigaci6nestuvo a cargo del Dr. Manuel Rojas 
Bolanos, del Programa FLACSO-Costa Rica, quien tambien ha 
tenido a su cargo la elaboraci6n del informe regional com para
tivo. Los directores de los tres programas, Dr. Rene Poitevin, 
Dr. Hector Dada y Dr. Rafael Menjivar, conformaron un Co
mite Director, encargado de la direcci6n de la investigaci6n y 
de la ejecuci6n financiera del presupuesto. 

Tanto la estrategiade la investigaci6n como los instrumen
tos usados en la reeoleeci6n de los datos (cuestionariosy guias 
de entrevistas individuales y grupales), fueron elaborados en 
conjunto porel coordinador y los investigadores nacionales. Es 
deeir, que detras de los resultados que ahora se presentan, hay 
un trabajo de ereaci6n colectiva que es importante destacar, y 
un valiosoejercicio de eoordinaei6n entre investigadores de las 
tres unidades de la FLACSO en la region. En la elaboraei6n de 
los instrumentos fueron de mucha utilidad, entre otros, los 
trabajos sobre cultura politica de Gabriel A. Almond, Sydney 
Verba, Ronald Inglehart, Mitchell A.SeligsonyJohn A.Booth; 
asimismo las diversas encuestas realizadas por la UCA en El 
Salvador. 

La investigacion arroj6 tres estudios nacionalesyun estu
dio comparativo regional, que se baso en los datos recopilados 
y los analisis realizados por los investigadores en cada uno de 
los paisessenalados, pero con una Iogica analitiea diferente; en 
otras palabras que el estudio comparativo no es simplemente 
un resumen comentado de los resultados de las tres investiga
ciones nacionales. 



Las sugerencias y comentarios, realizados a 10 largo del 
proceso de investigaci6n, par Mario So16rzano, Francisco 
WefTort,Ricardo Stein, Kimberly Krasevac, Norman Collins, y 
par muchos otros amigos y colegas, han sido de gran utilidad 
en las diversas etapas del trabajo. Para todos ellos muchas 
gracias, 10mismo que para la Fundaci6n Ford, sin cuyo gene
roso apoyo no hubiera podido realizarse la investigaci6n. 

Manuel Rojas B. 
Mayo de 1995 
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CUESTIONES DE METODO
 

Despues de una decada de crisis economica, de violencia y 
guerras civiles, de intervencion externa, de destruccion de 
mediosde producciony de infraestructura, de impresionantes 
procesos migratorios, y de negociacionesy acuerdos, un nuevo 
orden politico y social se ha ido conformando en la region. En 
elhorizontecentroamericano comienza a dibujarse un panora
ma de reconciliacion nacional, de respeto a las libertades indi
viduales, de negociacion y concertaci6n, que parece anticipar 
mejores escenarios politicos y sociales. 

Sin embargo, el optimismo no debe cegarncs; el proceso de 
reestructuraci6n de la sociedad centroamericana esta mar
cado, en casi todos los paises, por la presencia de un 
conjunto de elementos negativos, dentro de los cuales des
taean los siguientes: 

1.	 La persistenciade la confrontaci6n como mecanismo para 
la resolucion de conflictos, loque imposibilita la estabilidad 
politicay fomenta el desorden social. 

2.	 La desigualy cambiante voluntadpolitica de los principales 
actores paraavanzarcon paso firme hacia la consolidacion 
democratica. 

11 



12 

3.	 La rapida perdida del apoyo politico a gobiernos surgidos 
de procesoselectorales crecientemente democraticos, cuya 
capacidad para gobernar muy pronto se ve debilitada por 
los constantesdesafios a su autoridad. 

4.	 La corrupcion en las instituciones del Estado y en muchos 
de los intersticios de la sociedad civil. 

5.	 El ajuste macroeconomico y el repliegue del Estado en los 
ambitos de la economia y el bienestar social, principalmen
te como respuesta a las exigencias provenientes de orga
nismosmultilaterales. 

6.	 La evidente permanen cia de la desigualdad social, que se 
manifiesta en los elevados porcentajes de poblacion en 
condicion de pobrezay pobreza extrema. 

7.	 El precarioequilibrioentreel podercivilyel poder militar, 
el cual no termina de aceptar la vigencia de un orden 
politicodemocratico. 

En fin, que pese a los avances logrados en los ultimos cinco 
anos, lademocraciay la gobernabilidad siguen dando muestras 
defragilidad en estas sociedades. Sin embargo, lejos de desani
marnos, la existencia de tal escenario debe ser un acicate en la 
busquedadeconocimientos sobre los factores que obstaculizan 
el pleno desarrollo democratico; conocimientos que contribu
yan a la formulacion de politicas publicae destinadas a la 
ampliacion de tales horizontes. En las actuaJes condiciones de 
la region centroamericana, la ciencia social no solo debe ser 
capaz de brindar explicaciones sobre los procesos sociales en 
marcha, sino que tambien debe coadyuvar en la busqueda de 
respuestas novedosasa las demandas que exigen los tiempos. 

Dentro de esta busqueda es fundamental el conocimiento 
de 10que piensan los actores sociaJes sobre los procesos en que 
estan envueltos, sobre la acci6n de gobiernos e instituciones y 
sabresus propiasactuaciones. Esta in vestigaci6n sobre el tema 



"Gobernabilidad damocratica y los procesos de reestructura
cion societal en Centroamerica", cuyos resultados en terminos 
comparativos se dan ahora a conocer, se inscribe dentro de tal 
tipodepreocupaciones. 

LOS ACTORES 

La investigaci6n se ocup6 de actores sociales estrategicos, 
no del conjunto de elIos, sino del subconjunto que podria ser 
denominado actor social popular. Pero tampoco todos los acto
res que podrian serelasificados como tales fueron ineluidos en 
el estudio, sino solamente aquelIos que podrian ser denomina
dos "actores emergentes" y "actores en recomposici6n", dentro 
de los limites del actual proceso de reestructuraci6n social 
centroamericano, a fin de intentar una comparaci6n entre 
elIos. 

Dentro de los primeros se seleccionaron a microempresa
rios y pequefios productores agricolas que incursionan en la 
produccion de los llamados "productos no tradicionales de ex
portacion" (PNTX). Dentro de los segundos se seleccionaron a 
empleados publicosde ni veles medios y bajos de los servicios de 
educaci6n y salud, cuyos ingresos y condiciones de trabajo 
tienden a desmejorar; campesinos dedicados a la produccion 
para el mercado interno, y trabajadores por cuenta propia, del 
sector informal de las ciudades, cuyos ingresosy condiciones de 
vida tambien parecen estar sufriendo deterioro. 

Estos sectores aparentemente son sujetos de atenci6n di
ferencial en cuanto a politica publica se refiere. Los microem
presariosy los campesinos dedicados a la produccion de PNTX, 

supuestamente reciben estimulos del Estado, a traves de poli
ticas publicas especificas. Los campesinos tradicionales y los 
trabajadores informales, supuestamente tambien, son sujetos 
de politicas de compensaci6n social; mientras que los emplea
dos publicos de los sectores de educaci6n y salud, se yen afec
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tados por la reducci6n del gasto publico y el achicamiento del 
Estado. 

Aunque no fue un criterio relevante, en la selecci6n de los 
sectores se buseo tambien contrastar grupos urbanos con gru
pos rurales: empleados publicos, microempresarios y trabaja
dores informales, en el plano urbano; campesinos productores 
de PNTX y campesinos no productores de PNTX, en el ambito 
rural. 

OBJETIVOS 

De acuerdo con los planteamientos seJialados en los parra
fos anteriores, ala investigaci6n se Ie fijaron los siguientes 
objetivos: 

Objetivo general: 

Identificar las percepciones, demandas y acciones de los 
sectores populares ante la formulaci6n e implementaci6n de 
politicas por parte del Estado para afrontar la crisis y la 
restructuraci6n productivayevaluar sus efectos sobre la gober
nabilidad del marco democratico, 

Obje ti vos espectficos: 

1.	 Seleccionar sectores populares estrategicos en el actual 
procesodereestructuraci6n social; 

2.	 sistematizar las politicas estatales referidas a la crisis y a 
la transformaci6n productiva global, asi como aquellas de 



naturaleza sectorial que afectan de manera directa a los 
sectores popularesseleccionados; 

3.	 analizar, c6mo tales sectores perciben y reaccionan a la 
implementaci6n de esos dos tipos de polfticas; 

4.	 evaluar esas reacciones en terminos de gobernabilidad 
democratica; 

5.	 proponer modelos de accion que busquen enmarcar las 
reaccionesde los sectores populares a tales polfticas publi
cas en un contextode participaci6ny negociaci6n. 

LOS MECANISMOS 

En primer lugar, para cada uno de los sectores sociales 
seJialadosse defini6 un uniuereo de eetudio, conformado por los 
afiliadoaa las organizaciones representativas de tales sectores. 
Se partia asi de un supuesto que la investigaci6n demostr6 
como parcialmente false: un alto grado de organizaci6n secto
rial. En efecto, el grado de afiliaci6n no era tan alto como se 
pensaba,nilasorganizacionesexistentesdisponfanderegistros 
confiablesde afiliados, que permitieran hacer una selecci6n al 
azar, En los tres paises, entonces, hubo que hacer ajustes en la 
selecci6n de las muestras, como puede verse en el Apendice 1. 

Con el prop6sitode homogeneizar criterios, se hicieron las 
siguientesdefmiciones operacionales: 

a.	 Microempresarios: duefios de establecimientos de 1 a 10 
empleados, incluyendo el duefio; actives menores de US 

$10.000,OO,fueradeedificios, lotesyvehiculos; de las areas 
metropolitanas de los tres paises. 

b.	 Trabajadores por cuenta propia: vendedores ambulantes 0 

estacionarios, trabajadores porcuenta propia, dedicados al 
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comercio de alimentos, frutas, verduras, ropa y otros bie
nes; en las ciudades de San Jose, Guatemala y San Salva
dor, preferentemente. 

c.	 Campesinos dedicados a la produccion para el mercado 
interno y campesinos dedicados a la produccion de PNTX, 

con predios propios no mayores de diez hectareas, en zonas 
seleccionadas previamente debido la alta eoncentracion 
de poblacion como la sefialada; los productores de PNTX 

generalmente tambien producen para el mercado interno 
simultaneamente. 

d.	 Empleados publicos de instituciones de saludy educacion, 
seleccionadosde listas proporcionadas por organizaciones 
o por las mismas instituciones empleadoras, que laboran 
dentro de las areas metropolitanas de las tres ciudades 
sefialadas. En el caso del sector salud, se excluyeron las 
categorias profesionales de medicos y profesiones afines, 
asf comolas categorias administrativas de alto nivel, pues
to que interesaban las reacciones de sectores de ingresos 
mediosy bajos (enfermeras, auxiliares de enfermeria, mis
celaneos, recepcionistas, etc.), Un criterio similar se uso 
para los empleados de educacion: maestras y maestros de 
educacion primaria, personalde apoyo, secretarias, conser
jes, etc. 

En cadauno de estos universos seseleccionaron doscientos 
cincuenta individuos, buscando un adecuado balance entre 
genero y edad, dentro de 10 posible, pues hay sectores donde 
predomina uno u otro genero. Ademas, en el caso guatemalteco 
se procure incluir la variable etnica, que es muy importante en 
ese pais, sobre todo dentro del campesinado. La combinacion 
de todosestos elementosdiocomo resultado una muestra global 
estratificada para cada pais, compuesta por un total de 1.250 
individuos. 

Una vez realizada la seleccion de los sectores, se procedio 
a disefiar los instrumentos para la recoleccion de datos. En la 



propuesta original se habian indicado tres formas de hacerlo: 
revision documental, encuesta y entrevistas individuales y 
grupales. Despues de una amplia discusi6n se estructur6 un 
cuestionario compuesto por un conjunto basico de noventa y 
cuatro preguntas, la mayoria de ellas cerradas y con el respec
tivo c6digo predefinido. Dada la complejidad de los temas y la 
ausencia de informaci6n, algunas preguntas tuvieron que que
dar inicialmente abiertas; se cerraron despues, a partir de las 
respuestas de los entrevistados. Ese cuestionario basico se 
aplico con pequefias variantes en cada uno de los paises. Los 
investigadores nacionales agregaron algunas otras preguntas 
destinadas a obtener informaci6n sobre topicos especificos. 

El cuestionarlo estaba conformado por cuatro bloques te
maticos: un bloque referido a datos personales de los entrevis
tadosy a percepciones sobre la situaci6n economica; un bloque 
dedicado a percepciones sobre politicas relacionadas con la 
actividad concreta de los entrevistados; un bloque dedicado a 
percepciones sobre politica social, y un bloque referido a visio
nes sobre el sistema politico (ver Apendice 2). 

El trabajo de campo se realize en los tres paises entre los 
meses de noviembre de 1993 y marzo de 1994. Una vez proce
sada electronicamente la informaci6n, se procedio a realizar un 
analisis comparativo de las percepciones de los cinco sectores 
sobre las politicas globales, las sectoriales y el sistema politico. 
Con base en el analisis de la informacion recabada se identifi
caron problemas relevantes, asi como lagunas de informacion, 
y se elaboro una guia de entrevista semiestructurada, que fue 
aplicada a informantes seleccionados de la muestra, asf como 
a representantes deorganizaciones de los sectores previamente 
identificados.Ademasse realizaron algunos "focus groups", con 
pohticos, empleados publicos, mujeres,j6venes y, en el caso de 
Guatemala, con miembros de algunas etnias. Con los resulta
dos de las entrevistas individuales y de los "focus groups", se 
buscaba llenar los vacios de informacion y afinar las interpre
taciones que se habian dado a la masa de datos recogida. 

Como fue senalado, la investigacion fue realizada por un 
equipo de trabajo conformado por un coordinador tecnico re
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gionalytresinvestigadores nacionales, con su respectivo equi
podeapoyoteenico:asistentes, entrevistadores, etc. Un comite 
integrado por los directores de los tres programasde la FLACSO 

en la region, tuvo a su cargo la direcci6n general de Ia investi 
gaci6n y ejecuci6n presupuestaria de los fondos provistos por 
laFundaci6n Ford. 

EI equipo de trabajo se reuni6 en cuatro ocasiones para 
diseiiar instrumentos, planear actividades y evaluar resulta
dos. EI coordinador tecnico regional hizo tres giras para super
visar el trabajo. Enjunio de 1993 se realiz6 un seminario en la 
Ciudad de Guatemala, con la participaci6n de expertosy otros 
invitadosespeciales, ademas del Comite de Directores, el Coor
dinador Regional y los tres investigadores nacionales, para 
evaluar los resultados de la primera fase y hacer sugerencias 
para la segunda fase. 

LA	 COMPARACION 

Este informe contiene un intento de comparaci6n de fen6
menos sociales ocurridosen paises que tradicionalmente se han 
visualizado como incomparables. En efecto, los ejercicios de 
comparacion realizados en Centroamerica, generalmente se 
han reducido a cuatro paises, pues se ha insistido mucho en el 
caracter excepcional del caso costarricense, basicamente en el 
plano de 10politico. De alguna manera, entonces, se han exa
gerado, de un lado, las "originalidades" de Costa Ricay, del otro, 
las "similitudes" entre losotros paises (Guatemala, EI Salvador, 
Hondurasy Nicaragua), con el consiguiente empobrecimiento 
de los analisis, que muchas veces caen, sin proponerselo, en 10 
queSartori denomina"parroquialismo".' 

1.	 Sartori, Giovanni, "Comparaci6n y metoda comparativo", en 
Sartori, Giovanni y Morlino, Leonardo (eds.) La com.para
ci6n en las c ienc ias soc ia le s , Madrid: Alianza Univenitaria, 
1994, 37. 



Ciertamente, no se pueden ignorar las diferencias existen
tes en los paises centroamericanos, producto de sus particula
res historias; pero eso no debe servir como excusa para no 
intentar la comparaci6n. Es mas, cuando los fen6menos socia
les se acotan adecuadamente y se someten al ejercicio de la 
comparaci6n, muchas de las pretendidas "originalidades" 0 

"excepciones" que encontramos en los discursos explicativos 
pueden desaparecer, para dar lugar a interpretaciones que 
remontan el plano de 10 puramente local. Es decir, que bien 
realizado, el ejercicio comparativo puede poner en evidencia 
otras relaciones que el analisis aislado de casos tiende a velar. 

En todo caso, dentro de Centroamerica la pregonada sin
gularidad de Costa Rica parece estar destinada, si no a desa
parecer, cuando menos a disminuir, en esta era del ajuste 
estructuralylaaperturacomercial. Como se vera adelante, aun 
cuando persisten lasdiferencias en el plano de 10politico, en los 
tres paisesanalizadosestan ocurriendo movimientos similares 
en la basede la sociedad, que pueden aminorar a mediano plazo 
algunas de las diferencias existentes hoy en dia. 

Pese a los esfuerzos realizados para disponer de datos que 
permitieran la comparaci6n vis a vis en los aspectos contem
pladosen losobjetivos de la investigaci6n, no es posible esperar 
total uniformidad en las informaciones recogidas. Sin embargo, 
hastadonde hasido posible hemos tratado de sortear los riesgos 
senalados por el mismo Sartori para este tipo de trabajos.f en 
particular la "clasificacion incorrecta", el "gradualismo" y el 
"concept stretching", que pueden llevarala construcci6n de 10 
que este autor denomina con mordacidad, "perros-gatos". En 
otras palabras, que en cualquier intento de comparaci6n se 
debe evitar forzar categorias y alargar conceptos con tal de 
alcanzar losobjetivos propuestos. Estamos conscientes de ello, 
y por eso, en las paginas siguientes, se procurara sefialar con 
precision los limites de las informaciones recogidas sobre los 
sectores sociales contempiados en los tres paises. 

2. Idem. 
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Durante el proceso de investigacion se trato de encontrar 
un adecuadobalance entre locuantitativo y 10cualitativo; pero, 
por las razones sefialadas en el parrafo anterior, el trabajo 
comparativo entre paises necesariamente ha tenido que privi
legiar el analisis cuantitativo. Sin embargo, puesto que este 
trabajo no esta dirigido solamente a los especialistas en la 
materia, intencionalmente se ha simplicado el analisis estadis
tieo, evitando lamanipulacion excesiva de los datos en un afan 
explicativoque m uchas veces termina por con vertirse en mera 
especulacion. 



2 

SECTORES POPULARES,
 
DEMOCRACIA Y
 

GOBERNABILIDAD
 

La relacion entre sectores populares, democracia y gober
nabilidad es el telon de fondo de esta investigacion. Goberna
bilidad es un termino que hoy en dia goza de gran popularidad 
en el medio academicoy politico latinoamericano. Casi no hay 
discurso sobre la politica que no 10 contenga, pero no siempre 
se apunta a lomismo. La polisemia del termino mueve inevita
blementea la confusion. Son frecuentes las aseveraciones sobre 
la gobemabilidad 0 laingobemabilidad de un pais determinado; 
pero el calificativo suele aplicarse a situaciones politicas y 
sociales muy diversas. Un problema adicionalse deriva de Ia 
diversidad de explicaciones que se ha tratado de dar a la 
gobernabilidad 0 a la ingobernabilidad de las naciones. Lo que 
para unos podrta producir gobernabilidad, para otros tiene el 
efectocontrarioy viceversa. De ahique no existan indicadores 
confiables y globalmente aceptados, que sirvan para medir la 
gobemabilidad 0 ingobernabilidad de una nacion. 

UN ORIGEN CONSERVADOR 

Como es conocido, el termino empezo a ser incorporado en 
el lenguaje academico politico a partir de los trabajos de la 
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Hamada Comisi6n Trilateral, que estuvo activa en los anos 
setenta.~ La Trilateral era un organismo privado formado por 
mas de 200 academicos, politicos y hombres de negocios de 
America del Norte (Estados Unidos y Canada), Europa Occi
dental y Jap6n, que se reunian para examinar opciones de 
politicacuyaaplicaci6n practica se dejaba a los gobiernos de los 
paises de origen de sus miembros. En ese sentido, la Comisi6n 
era una especie de lobby que buscaba infl uenciar gobiernos en 
la formulaci6n y ejecuci6n de politicas en aquellas areas defi
nidas como prioritarias. 

Hacia mediados de los atios setenta la Trilateral elabor6 un 
diagn6stico sobre la ingobernabilidad de la democracia, en el 
que, entre otras cosas, constataba la existencia de insatisfac
ci6n y desconfianza en el funcionamiento de las instituciones 
democraticas de gobierno en America del Norte, J ap6n y E uro
paOccidental. Sin embargo, esta desconfianza, segUn los auto
res del diagn6stico, era "claramente sobrepasada por la falta de 
entusiasmo hacia cualquier conjunto alternativo de institucio
nes..."4 Por tanto, concluian, "Lo que hace falta hoy dia a las 
instituciones democraticas no es, entonces, el consenso sobre 
las reglas deljuego sino el sentido del prop6sito que se debe 
alcanzar en eljuego"." 

En otras palabras, que el problema era la falta de claridad 
hacia donde ir, puesto que "Sin un prop6sito comun, no hay 
bases paraprioridades comunes, y sin prioridades no hay bases 
paradistinguiren lacompetencia entre interesesy reclamacio

3.	 Una excelente revisi6n de la literatura existente sobre el 
tema de la gobernabilidad se encuentra en Alcantara Saez, 
Manuel,Gobernabilidad, crisis y cambia. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994. Este aut or, ademas de des
menuzar el concepto, intenta su redimensionamiento y ope
racionalizaci6n, a fin de convertirlo en un elemento de 
utilidad para el analisis politico. 

4.	 Crozier, Michael; Huntington, Samuel P. y Watanuki, Joji, 
"La gobernabilidad de la democracia", en Estados Un idos; 
perspectiva latinoamericana, numeros 2-3 (mayo 1978),377
397, 378. 

5.	 Idem. 



nes privadas. Metas competitivas e intereses especializados se 
amontonan unos con otros, con ejecutivos, gabinetes, parla
mentos y bur6cratas sin criterios para discriminar entre ellos, 
EI sistema se convierte en un sistema de democracia sin nor
mas, en el cualla pohtica democratica se transforma mas bien 
que un proceso para la construcci6n de propositos comunes, en 
un campo de afirmacion de los intereses en conflicto"." 

De acuerdo con el enfoque de la Trilateral, el funciona
miento exitoso de la democracia era obstaculizado por los 
siguientes factores:7 

1.	 "La busqueda de las virtudes democraticas de igualdad e 
individualismo, han llevado a Ia iiegitimacion de la autori 
dad en generaly ala perdida de confianza en elliderazgo. 

2.	 Laexpansi6n democratica de la participaci6ny compromi
so politicos ha creado una sobrecarga en el gobierno y una 
expansion desbalanceada de las actividades del gobierno, 
exacerbando las tendencias inflacionarias en la economia. 

3.	 La competencia politica, esencial a la democracia, se ha 
intensificado, llevando a una disgregacion de intereses y a 
una declinaci6ny fragmentaci6n de 105 partidos politicos. 

4.	 Las respuestas del gobierno democratico al electorado y a 
las presiones sociales han llevado a un provincialismo na
cionalista en la forma en que las sociedades democraticas 
conducensus relaciones exteriores." 

El resultado de la interacci6n entre este conjunto de facto
res es la ingobernabilidad, segun las conclusiones de dicha 
Comisi6n. Ahorabien, de todos los factores senalados, el enfasis 
de la Trilateral esta colocado en la "sobrecarga" de demandas. 
De acuerdo con esta vision, la sobrecarga produce ingoberna
bilidad, en primer lugar, porque vuelve a los gobiernos inefica
ces en 10que se refiere a su capacidad para responder a los 

6.	 Ib id em : 379. 

7.	 Idem. 
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compromisos adquiridos por las presiones que vienen de la 
sociedad, dentro de los lfmites impuestos por la economia. En 
segundo lugar, porque los ciudadanos pierden su fe en las 
instituciones democraticas y en los dirigentes politicos, al no 
vercumplidassusexpectativasenterminosderespuestasasus 
demandas. La obedienciaespontanea a las leyesy a las medidas 
gubernamentales, que es un requisito indispensable para el 
logro de unclima de gobernabilidad, se resquebraja amenazan
do al sistema en su totalidad. 

La solucion a la sobrecarga, segun los te6ricos de esta 
version de la gobernabilidad, pasa por la adopci6n de todas 0 

algunas de las medidas que se seiialan a continuacion, En 
primer lugar, "reducir de modo significativo la actividad del 
gobierno".8 En segundo lugar "reducir las expectativas de los 
grupossociales, desvaneciendolailusi6n de que en un momento 
u otro el estado intervendra para salvar 0 sanear cualquier 
situacion...".9 En tercer lugar, "aumentar los recursos 0 entra
das a disposicion del estado...",lOy finalmente, reorganizar "las 
instituciones estatales en el sentido de su simplificacion en 10 
que respecta a que la complejidad estorba su eficacia"." 

En otras palabras, que se impone el recurso al recetario 
neoliberal, que como es conocido, no es muy amplio. En ese 
sentido, la teoria de la Trilateral maroa un punto importante 
de la ofensiva neoliberal contrael Estado keynesiano en crisis, 
ofensiva que se profundizara en los afios siguientes a la apari 
cion de dicho planteamiento. 

Del diagn6stico de la Trilateralse desprende una particular 
interpretacion de las relaciones entre sectores populares, de
mocracia y gobernabilidad, que es importante analizar con 

8.	 Pasquino, Gianfranco, "Gobernabilidad", en Bobbio, Norber
to; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, D'icc ioruir io 
de Po Utica; s up leme n to . M~xico: Siglo XXI Editores S. A., 
1983, 194. 

9.	 Idem. 

10.	 Idem. 

11.	 Ib tdem : 195. 



cuidado. En primer lugar, la interpretacion es conservadora 
porque en el fondo 10que se plantea es que la democracia lleva 
dentro de ella los germenes de su propia destruccion: mas alla 
de ciertos limites la democracia (entiendase la participacion 
extendidade los ciudadanos) crea ingobernabilidad.P' Por tan
to, la solucion parece ser una democracia restringida, una 
especie de solucion de compromiso que evite los desbordes en 
terminos de participaci6nyde demandas sociales, 

Ashford y Davies,13 sefialanque"Liberalesy conservadores 
tienden a ser escepticos acerca del valor de una participacion 
politica demasiado grande. En un sistema politico la apatta 
pued.e seruna virtud, dado que refleja un acuerdo fundamental 
enlasociedad. Elestimulo alcompromiso activo en los asuntos 
politicos conduce a una transferencia de las actividades priva
das a la esfera publica..." Y agregan: "Hist6ricamente, los 
conservadores han sido escepticos acerca de muchas de las 
formas de la democracia, El impulso igualitario en el credo va 
contra la visi6n conservadora de una sociedad ordenada en la 
que Iajerarquia es esencial para la estabilidad. Los conserva
dores hancriticadoespecialmente al mayoritismo, consideran
dolo una poderosa amenaza a la propiedad y al gobierno de la 
ley." Todos estos elementos parecen estar en el trasfondo de la 
gobernabilidad vista desde la optica de la Trilateral. 

En segundo lugar, y directamente ligado a 10 anterior, las 
recomendacionesde la Trilateral, dirigidas al restablecimiento 
de la gobernabilidad perdida, se enmarcan dentro de una tra
dicion de larga dataen occidente: la de los "consejos al principe" 
sobre como ejercer la funcion de gobernar. Como 10senalan 
claramente los teoricos de la Comision," "EI corazon del pro
blema radica en las contradicciones inherentes relacionadas 
con la misma frase de '10gobernable de la democracia". Porq ue, 

12. Ai respecto ver OHe, 1990. 

l d . Ashford, Nigel y Davies, Stephen (dir.), Dlccionario del 
pen sam ien to conservador y liberal. Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visi6n, 1992,87. 

14. Grazier et al.: :i85. 
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en cierta medida, gobemable y democracia son conceptos en 
ronflicto.u,Un exceso de democracia significa un deficit en la 
gobernabilidad; unagobernabilidad facil sugiere una democra
cia deficiente. Aveces, en Ia historia del gobierno demoeratico 
el pendulo Be ha ido demasiado bacia un lado; en otras el 
pendulo Be ha inclinado demasiado del otro lado." Por tanto, 
para los "trilateralistas" las aociedades del norte desarrollado 
requieren, no s610de democracia restringida, sino tambien de 
gebiernos "mas sabios", que hagan usc de los recursos a su 
disposici6n, tanto materiales como de conocimiento, incluyen
do la "ingenieria social", para "restaurar una relaci6n mas 
equitativaentre Ia autoridad gubernamentaly el control popu
lar". La gobernabilidad, entonces, es asunto que tiene que ver 
fundamentalmente con el comportamiento de las elites gober
nantes: son ellas las que deben trazar las coordenadas para 
mantenerla 0 para encontrar el rumba perdido. 

Para frenar el deterioro de la gobernabilidad y evitar su 
perdidatotal, los "trilateralistas" recomiendan la reducci6n de 
las demandas de los diversos actores sociales organizados, en 
especial los populares, asi como el ajuste en el papel econ6mico 
del Estadoyen sus relaciones con los diversos sectores organi
zados de la sociedad. Aunque las consideraciones de Ia Trilate
ral estaban basadas en la situacion de las sociedades del norte 
desarrollado, sus conclusiones, montadas en la cresta de la ola 
neoliberal, han aida extrapoladas a otras regiones y ambitos 
sociales y politicos, sin importar las condiciones hist6ricas 
singulares. Es asf como han llegaoo basta las sociedades cen
troamericanas, incorporadas al "recetario neoliberal" que orga
nismos y agencias internacionales han recomendado e 
impuestoa los gobiernosde la regi6n. Dentro de ese paquete se 
postula como una necesidad imperiosa la reducci6n del gasto 
publicoy, en general, del tamafio de las instituciones del Esta
do. Extraila paradoja, porque como es conocido, en las socieda
des centroamericanas, a excepci6n de Costa Rica, la 
democracia politica, la participacion ciudadanay las institucio

15. EI subrayado es nuestro: M .R. 



nes del Estado, sobre todo en el plano del bienestar social, 
solamente han tenido un desarrollo incipiente. La ingoberna
bilidad en Centroamerica, si es posible hablar en esos terminos 
-quiza sea mas apropiado hablar de carencia de gobernabili 
dad-, no se debe precisamente a los factores setialados por la 
Trilateral. Por el contrario, la insuficiente gobernabilidad de 
algunas de estas sociedades se debe, stricto sensu, ala ausencia 
de condiciones para alcanzarla. En particular, destaca el inci
piente desarrollo del "Estado de bienestar", que en otras socie
dades latinoamericanas airvio para crear y fortalecer a los 
sectores medios, y para apuntalar a la vez las instituciones 
democraticas. 

De esto no se deduce, por supuesto -siguiendo con la 
digresion-, que lasolucion a los graves problemas de los paises 
centroamericanos es simplemente "mas Estado". En primer 
lugar, porque no se pueden ignorar los resultados perversos, no 
buscados ciertamente, del estatismo desarrollado en algunos 
pafses de America Latina; en segundo lugar, porque, como 10 
sefialaCavarozzi,161amatrizecon6micay polftica predominan
te en el periodo comprendido entre los afios treinta y setenta, 
quedenomina"Estado-eentrica", se agoto, El Estado ha dejado 
de ser la "bisagra" articuladoray el espacio para los desbordes 
populistas es muy limitado, sobre todo en las condiciones eco
n6micas actuales de los pafses y en esta era de globalizacion y 
apertura comercial. 

Es necesario buscarotro tipo de soluciones para los graves 
problemas que aquejan a estas sociedades, en especial los de 
pobrezay exclusion social; pero eso no significa que el Estado 
puede quedar al margen de esta busqueda, La experiencia 
hist6rica indica que no se puede esperar que la dinamica del 
mercado genere condiciones para la solucion de problemas 

16.	 Cavarozzi, Marcelo, "MAs alla de las tranaiciones. Reflexio
nes sobre el largo plazo en la pol1tica 1atinoamericana", 
Barba Solano, Carlos; Barros Horcasitas, Jos~ Luis y Hur
tado, Javier, 'I'ran eiciones a La d emoc racia en Europa y 
Am~rica Latina. M~xico: Universidad de Guadalajara-Grupo 
Editorial Porrua-rt.xcso Sede M~xico, 1991: 387 y ss. 

27 



como los senalados, ni a corto ni a mediano plazo; tampoco se 
puede esperar que la sociedad civil los pueda enfrentar can 
exito, dada su debilidad historica en la mayoria de las socieda
des centroamericanas. Mas alla de los dogmatismos predomi
nantes en algunas esferas, hay que aceptar como necesaria la 
construceion de formulas mixtas, que mejoren a corto plazo las 
condicionesde vidade las mayorias centroamericanas, creando 
asi bases para la gobernabilidad de estas sociedades. 

EL RELANZAMIENTO 

En los afios noventa la popularidad del termino se 
debe fundamentalmente ados instituciones financieras mul ti
laterales: el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. En 1992 el BM publico, dentro de la tradicion 
inaugurada por la Trilateral, un trabajo titulado "Governan
ce and Development", basado en la produccion realizada en 
1991 por una "task force" de la institucion, En este trabajo se 
define "gobernacion" como la manera en la cual es ejercido el 
poder del Estado, sobre todo en el manejo de los recursos 
economicos y sociales, con un enfasis especial en 10 que se 
denomina "accountability'v'" el marco legal para el desarrollo 
economico, el acceso a informacion confiabley la transparencia 
en la toma de decisiones. 

La preocupacion del Banco, como se senala en el documen
to aludido," tiene que ver con el \&60 eficaz de la asistencia 
fmanciera que dicha entidad proporciona a los paises con el fin 
de alcanzar un crecimiento sostenido. Por esa razon el docu
mentocontiene un conjuntode recomendaciones en los ambitos 
sefialados; pero la propuesta del Banco no va mas alla ni toea 
aspectos relacionados con la otra cara de la moneda de la 
gobernacion, es decir, los gobernados. 

17.	 Comunmente se ha traducido como rendici6n de cuentas. 

18	 Governance and Development. Washington, D.C.: The World 
Bank, 1992: 47. 
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Casi simultaneamente el BID comenzo a incursionar en el 
temade lagobemabilidad, con preocupaciones similares. Como 
se sefiala en un documento de 1992,19"Aunque la gobernabili 
dad no es un problema exclusivo de los paises en desarrollo, la 
misma, considerada como requisite indispensable para impul
sar una apropiada politica de desarrollo sostenidoy equitativo, 
ha venido adquiriendo una creciente importancia en la agenda 
de los organismos financieros multilaterales, otras agencias de 
desarrolloy los principales paises desarrollados... Es previsihle, 
como constatacion empirica, que los flujos de financiamiento 
oficial para el desarrollo se veran crecientemente relacionados 
con la tematica de la gobernabilidad." 

Sin embargo, la incursion del BID intenta ir mas alla de los 
limites de to que podria ser calificado como "buen gobierno", 
introduciendoen la discusion otros elementos. Como resultado 
de estas preocupaciones surgio ellibro de Luciano Tomassini 
"Estado, gobernabilidad y desarrollo". De acuerdo con este 
autor.i" Ia gobernabilidad es un fenomeno sistemico, que de
pende de numerosas variables interrelacionadas, que se agru
pan en tres circulos concentricos: "El primero se refiere a los 
organismos del gobierno encargados de manejar Ia economia y 
at denominado sector publico. El segundo, al conjunto de las 
organizaciones del Esrado, incluyendo la interaccion entre los 
organismos economicosy politicos del poder ejecutivo, su rela
cion con los demas poderes publicos, y con otras instituciones 
y procesos a los cuales el Estado esta vinculado en virtud del 
ordenamientojuridico vigente, comoel sector privado, los sec
tores laborales 0 las fuerzas armadas. El tercero incluye la 
interaccion entre una amplia gama de actores pertenecientes 

19.	 Jarquin, Edmundo, Gobernabtlidad y desarrollo. EI es uuio 
de la cuestldn. Washington, D.C.: BID, mime6grafo, 1992, 
5-6. 

20.	 "Los a1cances del concepto de gobernabilidad", en Carballo, 
Manuel y Maihold, Gunther, compiladores, l Qu~ sera de 
Cen troame rica i : gobernab ilid od , legi tim idad electoral y so
c iedad civil. San Jose: Friedrich Ebert Stiftung-cEIlAL, 
1994, 26-27 
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a la sociedad civil organizada, ala economia y al mercadu, y a 
los sectores sociales menos favorecidos, interacci6n de Ia cual 
depende, en definitiva, la posibilidad de formar consensos 0 

mayorias estabilizadoras. EI papel de la ciudadania, los parti
dos politicosy otras formas alternativas de canalizacion de los 
intereses sociales hacia el gobierno y el Estado, se distribuye 
entre estasdos ultimas esferas." 

EI esquema de Tomassini, aunque amplia considerable
mente el alcance del concepto, es eminentemente descriptivo; 
es un sefialamiento de elementos que pueden intervenir en la 
gobernabilidad 0 ingobernabilidad de una sociedad, pero sin 
establecer las combinaciones y lasjerarquias entre elementos 
y niveles; en otras palabras no se trata de una teoria de la 
gobernabilidad. Es util, sin embargo, porque coloca la discusion 
en otro plano y la vuelve mas compleja. La gobernabilidad, 
entonces, no es asunto de simple reingenierfa en el ambito 
gubernamental, sino que es producto de la consonancia de un 
conjunto abigarrado de elementos. 

Puesto que las preocupaciones del BID,al igual que las del 
Banco Mundial, no son de caracter explicativo sino operativo 
-como lograr las condiciones apropiadas, en todos los niveles, 
para alcanzar un desempefio gubernamental acorde con los 
objetivosde desarrollo econ6mico propuestos-, resalta el inte
res por la estabilidad, que es a la vez condicion y resultado de 
un buen desempefio gubernamental; tambien, aunque no se 
sefialeexplicitamente, la inquietud por el control social, mien
tras que el cambio social queda difuminado en un plano poste
rior. Dadoelorigenconservador del termino, no deben extranar 
en modo alguno estaasociaci6n en tre estabilidady control, asi 
como lamarginalidad del cambio social. 

LA ACOTACION ACADEMICA 

En el plano academico, algunos politologos han tratado de 
elaborarte6ricamenteel concepto de gobernabilidad, con resul
tadosdesiguales. PhilippeC. Schmitter, porejemplo, retoman



do criticamente las elaboraciones de la Trilateral, ha arribado 
a algunas conclusiones interesantes. Este autor,21 de acuerdo 
con laliteratura europea y norteamericana sobre ingobernabi
lidad, sefiala tres manifestaciones interrelacionadas de una 
crisis de este tipo: "...1.1a tendencia a acudir a metodos extra
legales, sin precedentes, deexpreeion pohtica; 2.1a mengua de 
la cohesi6n de las elites y de la hegemonia y 3. la disminucion 
de la capacidad del Estadopara conseguir los recursos necesa
rios yejecutar sus politicas." Dicho de otra manera, los sintomas 
de ingobernabilidad son: "1.1a indisciplina (vunrulineee») que 
se manifiesta en los esfuerzos que realizan determinados ciu
dadanos para influir en las decisiones publicas por matodos 
violentos, ilegales 0 anomalos; 2.1a inestabilidad, es decir, el 
fracaso de los intentos de los actores de la elite polftica para 
conservar sus posiciones de dominaci6n 0 para reproducir las 
coaliciones preexistentes; 3.1a ine{icacia, 0 sea la disminucion 
de la capacidadde los politicos y administradores para alcanzar 
los objetivos deseados y asegurar el acatamiento de ellos por 
medic de medidas de coordinaci6n obligatoria 0 de decisiones 
emanadas de la autoridad del Estado." La intensidad de estos 
fen6menos variade paisen pais: algunos podrian ser calificados 
como ingobernables en las tres dimensiones, mientras que 
otros solamente en una 0 en dos de elias. 

Los dos primeros fen6menos son relativamente faciles de 
identificary cuantificar; pero no sucede 10mismo con la inefi
cacia. Con base en datos recopilados en once paises de Europa 
Occidentaly America del Norte, desde mediados de los afios 
sesenta, Schmitter hace un analisis de covariancia que mues
tra que las dimensiones indisciplina e inestabilidad, "no son 
covariantes empiricamente", aunque pueden identificarse cua

21.	 Schmitter, Philippe C., "La mediaci6n entre los intereses y 
la gobernabilidad de los regfmenes en Europa Occidental y 
Norteamerica en la actua1idad," Suzanne Berger, compilado
ra, La organizaci6n de los g rupo s de in teres en Europa 
Occidental; el p lu ra tismo, el corpo rat uris mo y la tran sfo r
maci6n de la po tttica . Madrid: Ministerio de Trabajo y Se
guridad Sc cia l, 1988, 375. 
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tro grupos "cualitativos": patses disciplinados-estables, parses 
disciplinados-inestables, paises indisciplinados-establesy pai
ses indisciplinados-inestables. Los casos no consistentes con
forman dos tiposde ingobernabilidad.f "El primeroes un tipo 
de «ingobernabilidadnordica» (Noruegay Dinamarca) basado 
en un gran orden ciudadano yen una alta movilidad de las 
elites; el segundo es caractertstico de la «monarchies republi
caines» de Estados Unidos, Francia, y en menor medida, Ca
nada, con su mayor estabilidad presidencial y ministerial y 
niveles muy altos de protestay resistencia de masas." 

Ahora bien, puesto que la ineficacia tieno que ver con la 
incapacidad del Estado para conseguir recursos y ejecutar 
pollticas, Schmitter explora la relaci6n entre e I incremento de 
los ingresos publicos expresado en porcentaje del pm, el nivel 
del endeudamiento publico neto y los ingresos fiscales proce
dente de los impuestos indirectos.f con la indisciplina y la 
inestabilidad, encontrando una relaci6n tal, sobre todo con la 
indisciplina, "...que uno se ve tentado a sefialar, a pesar de las 
reservasexpresadas, que hemos descubierto por un afortunado 
azar un conjunto multivariado de indicadores de ineficaciari" 
Yagrega: "Estes grandes aspectos de los resultados politico
econ6micos del Estado moderno (todos ell os relacionados con 
la magnitud de su crisis fiscal y el modo de financiarla) deben 
tipificarse como caractertsticas del sindrome gobernabilidad
ingobernabilidad, no como las principalescausas para la expli
caci6n de su presencia relativa, como concomitancias oscuras 
inseparables de su aparici6n 0 comoconsecuencias bien defini
das de anteriores protestas de masa 0 de trastornos en las 
elites."25 

22.	 Ibidem, as i. 

23.	 Para evitar cualquier confusi6n conceptual, Schmitter s e n a
la que dichos indicadores expresan "ineficacia fiscal". 

24.	 Ibidem, 385.Unas paginas antes Schmitter (376) habra s e na
lado que "Nadie ha desarrollado t o d avta un indicador valido 
de la efectividad del gobierno que tenga en cuenta la diver
sidad de los objetivos colectivos y los esfuerzos pollticos." 



Por esa razon, Schmitter afirma que "La clave de los 
diferentes grados de gobernabilidad se encuentra no tanto en 
lasmagnitudes 'objetivas' de los resultados macroecon6micos, 
las diferencias sociales 0 las relaciones de clase, como en la 
manera en que se 'lleva a cabo la mediaci6n' de intereses bien 
diferenciados entre la sociedad civil y el Estado."w 0 mas 
explicitamente;" "en las sociedades capitalistas avanzadas, 
altamente industrializadas, se da una fuerte correlaci6n posi
tiva entre una determinada forma de corporativismo social de 
mediaci6n entre los interesesy la gobernabilidad relativa (0, al 
menos, la disciplina ciudadanay la eficacia fiscal)." 

El corporativismo social es una cierta forma de mediacion 
de intereses," surgida en sociedades donde "...elliberalismo 
individualista era mas debil y las formas premodernas de 
asociacionismohabian resistido mejor, en que la propiedady la 
localizacion geograficadel capital se hallaban mas concentra
dos, en que la expansion de la actividad politica del Estado se 
habia manifestado antes y con mayor amplitud y en que la 
fuerzade los partidos socialdamocratas de caracter reformista 
fue mas intensa y prolongada..." Social porque el impulso vino 
de abajo y no desde las esferas del poder. 

Corporativismo social y socialdemocracia parecen estar 
relacionados, de acuerdo con Schmitter, 2!Jcon mayor goberna
bilidad (al menos disciplina ciudadana y eficacia): "Aunque 
serian precisas una gran cantidad de pruebas historicas para 
demostrarlofehacientemente, cabesuponer que el efecto de la 
aparici6nde un poderoso electorado socialdemocrata fomenta 
la corporativizacion de las estructuras de mediacion entre los 
intereses, 10 que a su vez contribuye a un comportamiento 
ciudadano mas disciplinado y a unos mecanismos de fiscalidad 

~5. Idem. 

~6. Ibidem, a57. 

~7. lb tdem , aHH. 

~H. Ibide m , ;{6~. 

~9. Ibidem, a9:1. 
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publicamas regularizados en el perfodocontemporaneo." Esta 
conclusi6nsecontrapone, aparentemente, a lo sefialado por la 
Trilateral, la cual suponeque la ingobemabilidad de las demo
craeias nace preeisamentede la disgregaci6n del interes comun 
en un conjuntode intereses particulares organizados, con gran 
capacidad de presi6n sobre los gobiernos. Por el contrario, 
siguiendo a Schmitter, el interes comun deberfa construirse a 
partir de la organizaci6n y la negociaci6n. Esto supone un 
panorama de sociedad organizaday de compromisos negocia
dos entre las partes organizadas. 

En la literaturaclasica sobre corporativismo, el movimien
to sindical aparece como uno de los elementos fundamentales 
de las negociaciones, a la par de las organizaciones empresa
rialesy los gobiernos. Pero, Zquesucede en sociedades donde el 
numero de obreros industriales urbanos es relativamente pe
queno y d6nde, por tanto el sindicalismo es debil? En otro 
trabajo Schmitter ha indicado que su lugar puede ser ocupado 
por otro tipo de asociaciones (profesionales, amas de casa, 
trabajadoresdeservicio, consumidorese, incluso, trabajadores 
informales), complicando el esquema tripartito, pero dandole 
un amplio contenido "popular" a los acuerdos, tan 0 mas efec
tivo que lOG alcanzadosen las concertaciones clasicas, 30 

i.SOCIEDADES DEMOCRATICAS
 
Y GOBERNABLES?
 

Dentrode una 6pticacoincidente, Michael Coppedge hace 
unainteresantedistinci6nentregobernahilidadygobernaci6n 
(governance).31 Gobernaci6nes unasituaci6n caracterizada par 

30.	 Schmitter, Philippe C., "La consolidaci6n de la democracia 
y la r epreaent ac io n de 108 g rupo s sociales", Reo is ui Mexica
na de Sociolug£a 3/93, Aiio LV/Num. 3 (julio-septiembre de 
1993), 15 y 8S. 

31.	 Coppedge, Michael, l ns u tu uons and Democratic GOlJernan



laexistenciade formulas establesy mutuamente acept.abies en 
las relaciones entre actores est.rategicos de la arena pohtica. 
Gobernabilidadseriael punta extrema de la gobernacion, mien
trasque ingobernabilidad significa la carencia de gobernacion. 
Los actores estrategicos son aq uellos que controlan uno 0 mas 
recursos politicos, tales como instituciones publicas, ideas e 
informacion, factoresde produccion, fuerzas militares, activis
tas y adherentes (la fuerza del numero) y autoridad moral. 
Actores estrategicos en America Latina serian los que 5e mue
yen en el area del Estado, como el gobierno (lideres politicos en 
posesion de cargos publicos), la burocracia y los militares; los 
grupos de interes como las asociaciones empresariales, los 
sindicatos, las organizaciones campesinas y las iglesias, que 
conforman 10 que comunmente se conoce como sociedad civil; 
y los partidos politicos que establecen el nexo entre el Estado y 
lasociedad. 

En este enfoque, nuevamente aparece, como uno de los 
requisitos de la gobernabilidad, la sociedad organizada: "La 
organizacion es importante porque los grupos latentes tienen 
poco poder, mientrasque grupos pequefios que pueden realizar 
demandas concertadas y darles seguimiento basta el final, 
ejercen un poder desproporcionado a sus recursos. La unidad 
importa porque un grupo que trabaja por un proposito unico 
comun es mas poderoso que un grupo dividido que se contradr
ceo Finalmente, el efectivoejercicio del poder depende del grado 
enel cual el grupo tiene un proposito claro...".Actores dispersos, 
sin unidad osin claridad de propositos, carecen de poder, Lo que 
significa, en los terrninos de Coppedge, incapacidad para usar 
en su propio beneficio recursos como los serialados, 

Ahorabien, inevitablemente el poder implica relaciones de 
in tercambio desigual entre los actores in vol ucrados en la rela
Cion j32 intercambio que, sin embargo, de alguna manera satis

ce in Latin America. Washington, D.C.: un published paper, 
1993, 2. 

32.	 Crozier, Michel y Friedberg, Erhard, El actor y el sistema. 
Las res tr icciones de La acci6n. colectiva. Mexico: Alianza 
Editorial Mexicana, 1990, 54 y s s , 
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face las expectativas de las partes involucradas: "Es una rela
cion de fuerza de la cual uno puede sacar mas ventaja que el 
otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no esta totalmente 
desvalido frente al otro. n Por tanto, la existencia de gobernabi
lidad implica la aceptacion, por parte de los actores estrategi
cos, de tal asimetria, no porque esten de acuerdo con ella sino 
porque consideran que su rechazo podria colocarlos en una 
situacion pear. Los problemas de gobernabilidad aparecen 
cuando un grupo considera que la retribucion recibida por 
atenerse a las reglas deljuego difiere substancialm en te del pago 
potencial que obtendria por jugar otro tipo dejuego; es decir, 
cuando el riesgo y la incertidumbre son preferibles a la srtua

cion actual. 
La gobernabilidad, por tanto, significa respeto al poder 

diferenciado de los actores estrategicos, por parte de las insti
tuciones formales e informales que conforman el sistema poli
tico, respeto que se refleja en la institucionalizacion creciente 
de las reglas de juego. En terminos ideales, esto no implica 
descartar la posibilidad de alcanzar transformaciones gradua
les en la direccion de una mayor equidad en la relacion entre 
partes. En ese sentido, la gobernabilidad se asienta en una 
especie de equilibrio inestable entre fuerzas, que se ajusta 
periodicamente a traves de mecanismos previstos institucio
nalmente (Ia institucionalizacion conduce a la gobernabilidad l 
o mediante transiciones donde una ingobernabilidad manejable 
hace su aparicion. Los sintomas de ingobernabilidad -corrup
cion, violencia, protesta ciudadana, descoordinaci6n entre el 
poderejecutivo y ellegislativo, etc.- deben servistos eutonces, 
como el reflejo de una situacion de desequilibrio, en la cual el 
poderdiferencial de los grupos no se refleja adecuadamente en 
el funcionamiento de las instituciones politicas. 

Segun Coppedge.f gobernacionydemocracia no necesaria
mente se presentan juntos, puesto que parten de principios 
antag6nicos e inevitablemente conflictivos: "Gobernacion re
quiere de representacion efectiva de los grupos en proporcion 

33. Idem. 



a su poder; democracia requiere representacion de los grupos 
en proporcion al numero. Gobernacion respeta Ill. logica del 
poder, mientras que Ill. democracia respeta Ill. lcgica de Ill. 
igualdad pohtica." Los unicos grupos, segun Coppedge cuyo 
poder relative es cercanamente compatible con los requerr
mientos de Ill. iguatdad politica, son los partidos, cuyo 
poder generalmente se deriva del numero de part.idarios que 
movilizan. 

Para alcanzar una situacion de "gobernabilidad democra
tica", Coppedge afirmaque inevitablemente se deben conservar 
algunas de las distorsiones que produce la asimetria del podor. 
o sea, la gobernabilidad democrat.ica solamente es posible 
alcanzarla a expensas de la igualdad politica; peru z.no ha sido 
mas 0 menos esa la historia de las democracias occidentales, 
donde la igualdad politica ha estado acompanada de mecanrs
mos destinados a preservar el poder de los diferentes act.ores 
estrategicos, independientemente del factor numerico? La go
bernahilidad democratica, par tanto, implica un doble ejercicio, 
como tambien habra sido sefialado por Coppedge en una formu
lacion inicial de su trabajo: en primer lugar, los actores estra
tegicos cuyo poder es desproporcionado a su tamano (grupos 
empresariales, iglesias,jerarquia militar, etc.) deben estar dis 
puestos a aceptar las reglas deljuego democratico, que dan gTau 
peso a losactores con mayores recursos numericos; en segundo 
lugar, como contraparte, estos actores deben estar dispuestos 
a reconocer, dentro de Ill. arena politica, Ill. existencia de meca
nismos no basados en el tamafio sino en la disposicnin de otros 
recursos, que permiten Ill. efectiva represent.aciou de actores 
estrategicos que son pequenos desde el punto de vista numeri
co. En ese sentido, Ill. gobernabilidad democratica solamente 
puede existircomo producto de acuerdos entre las partes, que 
implican aceptar Ill. existencia de asimetrias en las relaciones 
de poder; acuerdos que se redefinen periodicamente y donde 
las autoridades electas son capaces de establecer adecuados 
canales de comunicacion y de negociacion con los diferentes 
actores. La estabilidad de un regimen solamente se puede 
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conservar en una situaciou de inclusion pohtica de t.odos Ius 
actores estrategicos. 

Por tanto, la gobernabilidad democrat.ica no es solo el 
productode lacapacidad de un gobierno para ser obedecido por 
sus propiosatributos (transparencia, eficacia, acco un tability), 
sino de la capacidad de todos los actores politicos est.rategicos 
para moverse dentro de determinadas reglas de juego -una 
especie de concertacion-, sin amenazas constantes de ruptura 
-salvo las meramente retoricas-, que siembren la incert.idum
bre en el conjunto de la sociedad. 

Alllegar a este punto, sin embargo, conviene retraer ala 
discusion el viejo problema de las condiciones objetivas, pues 
hastaahora elenfasis ha sido colocado en eljuego de los actores 
estrategicos, en sus orientaciones y act.itudes. Peru como e808 

actores se mueven en realidades singulares, es valido pregun
tarse si e1acuerdo entre ellos, incluyendo al gobierno, puede 
darse al margen de la existencia de condiciones objetivas, 
principalmente de indole economica y social. En el desarrollo 
de 1a teoria democratica, la discusion sobre las condiciones 
objetivas para el desarrollo y funcionamiento de las democra
cias, haconsumido mucho espacio en los ambitus academicos y 
politicos; sinembargo, los extremes parecen haber evoluciona
do hacia una posicion central. Por ejemplo, Lipset;" quien 
hasta hace un par de decadas era sefialado como uno de los 
modernos defensores de las condiciones sociales de la democra
cia, ha vuelto a abordar el tema, junto con Seong y 'rorres,35 
insistiendo en la relacion existente entre la presencia de las 
instituciones democraticas y la presencia de un desarrollo 
economico de cierta magnitud. Sin embargo, Lipset y cornpa
fieros no Began a sostener la existencia de una relacion causal 

34.	 Al respecto ver el articulo "Some social Requi srt.s of Demo
cracy: Economic Development and Political Legitimacy", 
American Political Science Review, N° 53, 1959,69-105. 

35.	 Lipset, Seymour Martin; Seong, Kyoung-Ryung y T'or re s, 
John Charles, "Analists comparado de los requisitos sociales 
de la democracia", Reuis ta ln tern acional de Cien eus e SOClU

les , N° 136 (junio 1993), 175-197. 



unica, pueslaevidenciaempirica ha dado muestras fehacientes 
de que el desarrollo economico no produce automaticamente 
democracia. Como 10 reconocen explicitamente, hay otros fac
tores que intervienen, como la herencia del pasado, la cultura 
polftica, elcomportamiento de las elites dirigentes, las relacio
nes entre etnias, etc. 

No obstante, 10que a estos autores les in teresa subrayar, 
es que no es posible creary mantener instituciones democrati
casen contextoseconomicoadesfavorables; esto es, en si tuacio
nes de privacion economica, tanto por ausencia de recursos 
como por la excesiva concentracion de la riqueza. Ademas de 
ejercer un efecto psicologico positivo en los individuos, incre
mentandolos niveles de autoestimay de confianza en los otros, 
una situacion econ6mica estable y una adecuada distribucion 
de la riqueza-loque hoy se denom ina eq uidad-, tienen efectos 
en el nivel educativo yen la salud de la poblacion, y por ende 
en la estructura de oportunidades y en la participacion politi
ca. 36 En otras palabras, que no es posible ne gar la existencia de 
limitantes socioeconomicas para el desarrollo y funcionamien
to de las instituciones democraticas, sin que ella signifique 
"determinaci6n" absoluta. 

Par otra parte, los elementos instftucionales y culturales 
son igualmente importantes. Marcos legales, instituciones y 
mecan.ismosde partieipacionycompetencia-como los partidos 
politicosy las asociaciones de in teres-, a la par de experiencias 
historicas y valoresy actitudes favorables a la participaci6n y 
el respeto a los derechos de los otros, son tambien elementos 
quecontribuyena la viabilidady permanencia de los regimenes 
democraticos, Pero tampoco constituyen elementos "determi
nantes" unicos para el desarrollo de regimenes democrat.icos, 
El"huen gobierno" indudablemente tambien contribuye a crear 
las condiciones parael desarrollo democratico, a la par de otros 
factores como los senalados arriba. 

Sinembargo, la inclusionde estos aspectos, inevitablemen
te bace que la discusion sobre gobernabilidad se deslice bacia 

36. Ibidem, 188-189. 
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el antiguo pero nunca superado problema de las condicroues 
para laemergenciay sostenimiento de la democracia; es decir, 
estabilidadeconomica, desigualdades sociales no m uy acentua
das, acceso amplio a los servicios de educaci6n y salud, una 
cultura politica democratica, plena vigencia de los derechos y 
libertades individuales y legitimidad extendida del sistema 
politico, entreotras. En otras palabras, que llevadahasta estos 
confines, la discusion te6rica sobre la gobernabilidad termma 
porcarecer, en estricto sentido, de un ambito propio, salvo que 
sus limites se circunscriban rigidamente, como en la propuesta 
del Banco Mundial. Por tanto, bay que optar por una determi
nada definicion. 

SECTORES POPULARES 
Y GOBERNABILIDAD 

La propuesta que dio origen a la investigacion que nos 
ocupa, postulaba que la n •• gobernabilidad es equivalente al 
desarrollo de un marco democratico que suponga amplia par
ticipaci6n de sectores sociales, especialmente los populares, en 
la resoluci6n de los problemas que plantea la crisis y la rees
tructuracion productiva y societal." Nose trata solamente de 
un postulado etico, sino de una definicion operacional que 
privilegiados aspectos: desarrollo democratico y participacion, 
especialmente de los sectores populares; participacion que no 
se queda exclusivamente dentro de los linderos de 10electoral, 
sino que apunta bacia otros planos de la toma de decisiones en 
lasociedad, en particular a los que tienen que ver con politicas 
publicas referidas a la crisis y a la transformacion productiva 
global, asicomo aquellas de naturaleza sectorial que afectan de 
maneradirecta a los sectores populares seleccionados, 

Esta definicionse apoya en las siguientes consideraciones: 
en primer lugar, dado el pasado autoritario de la mayoria de los 



paises de la region, no es posible consolidar las democracias 
centroamericanas, sin un apoyo sostenido y consciente de los 
actores politicos estrategicos, es decir, la cupula dirigente de 
las instituciones del Estado, la burocracia, los militares, los 
grupos empresariales, los sindicatos, las organizaciones cam
pesinas y otras organizaciones populares, las iglesias y los 
partidos politicos, etc. Sin embargo, las nuevas democracias en 
la region son enbuenaparte el producto de acuerdos celebrados 
entre elites, con la intermediacion extranjera. La mayoria de 
los actores sefialados no han estado representados en esos 
acuerdos, 010 han estado insuficientemente. Aunque algunas 
organizaciones identificadas con los sectores populares han 
estado presentes en negociaciones y acuerdos, por un lado, su 
participacion ha sido, hasta cierto punto, secundaria; por el 
otro, dadas las carencias organizativas existentes en el plano 
popular, esdudoso que dichas organizaciones puedan expresar 
al conjuntode estos sectores. Paradojicamente, esto ha sucedi
do en una etapa de la historia de la region donde la presencia 
escenica de estos sectores en el plano politico, como producto 
de los procesos ocurridos en los ultimos treinta anos, es mucho 
mayor que en el pasado. 

En segundo lugar, puesto que es dificil, en los tiempos del 
ajuste, ellogro inmediato de resultados objetivos de la gestion 
democratica, en terminos de la resolucion de los problemas que 
afectan alos diversos sectores sociales, 10que se podrta esperar 
a corto plazo -si ya no esta sucediendo-, es el "desencanto 
democratico"." Lademocracia en Centroamerica, entonces, no 
se va a consolidar si no hay una valoracion extendida de ella 
por10que representa como forma de convivencia politica. Pero 
no se puede valorar algo con 10cual solamente se mantiene una 
relacion marginal. Mientras la toma de decisiones siga siendo 
asunto exclusivo de las elites, y las masas centroamericanas 
sigan excluidas de los procesos politicos, dificilmente podran 
desarrollarse conductas y valores democraticos; dificilmente, 

:n.	 Se a lu de aqut al libro de Rodolfo Cerdas, El desencanto 
de m ocrru ico . San Jose: REI, 1993. 
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ademas, podran sentirse comprometidas con los acuerdos y 
decisiones tomadas por las cupulas. La consolidecion de demo
craciasgobernablesenCentroamerica depende en gran medida 
del apoyo de estos sectores, de que las asuman como proyectos 
propios y les otorguen legitimidad. Eso significa, por un lado, 
una mayorparticipaci6nen la toma de decisiones sobre politica 
publicay, por el otro, concomitantemente, una mayor atencion 
a las demandas provenientes de esos sectores. Esto ultimo 
podriaparecer contradictorio con 10manifestado acerca de las 
escasas posibilidadesde respuestas concretas a las demandas 
de las mayoriasen Ia presenteetapa de las sociedades centroa
mericanas; sin embargo, en primer lugar, siempre es posible 
daralgunas respuestas,10cual, siguiendo a Hirschman provoca 
el "efecto de tunel":38 la satisfaccion de las expectativas de 
algunos sectores, da esperanza a otros que no pueden ver 
satisfechas de inmediato sus demandas. EI espacio politico del 
regimen, por tanto, se alarga en el tiempo. En segundo lugar, 
la inclusion en la toma de decisiones, aunque parcial, crea 
sentimientos de adhesion que tambien favorecen el fortaleci
miento del regimen y sus posibilidades de ampliacion de las 
respuestas. Porsupuesto que aqui entran tambien enjuego los 
problemas de eficaciay efectividad en los terminos planteados 
por Linz,39 pero esos son aspectos que dejamos afuera por 
ahora, como tambien aquellos relacionados con el comporta
miento de los otros actores sociales. 

Esquematizando, la gobernabilidad democratica seria el 
resultado de un proceso complejo de interaccion entre un con
junto de factores, como la legitimidad de las instituciones, la 
culturapolitica, las condiciones socioeconomicas, la participa
cion y Ia atencion a demandas, tal y como se muestra en la 
Figura 1.Laexperiencia historica es un factor conformador de 
creencias, actitudes y formas de relacionarse con los objetos 

38.	 Linz, Juan J., La qu ieb ra de las demacruc uis . Mexico: Cun
sejo Nacional para la Cultura y las Artes-Alianza Editorial 
Mexicana, 1990, 48. 

39.	 Ibidem, 36 y 8S. 
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politicos, es decir, la cultura politica. Pero tambien es un 
elemento que in teractua con las condiciones socioeconomicas 
~n particular la estructura economica, la estratificacion so
cial, las relaciones entre elases y las condiciones de vida- y la 
composici6nycontenido de las instituciones politicas, ineluyen
do formas de gobierno, partidos politicos, etc. La cultura poli
tica, las condiciones socioeconomicas y las instituciones, 
ajustan la participaci6n ciudadana en eleccionesy, en general, 
en la toma de decisiones en aspectos que tienen que ver con 
politicas publicae globales, referidas a la crisis y a la transfor
maci6n productiva, 0 a aspectos sectoriales, que afectan direc
tamente a los sectores populares seleccionados. La interacci6n 
de ese conjunto de elementos se refleja en un cierto nivel de 
legitimidad de las instituciones, que favorece la posibilidad de 
alcanzar la gobernabilidad democratica, 

Ahorabien, i.cwil es la relaci6n de los sectores populares de 
los tres paises en los que se desarrollo el estudin,con estos 
aspectos? En las paginas siguientes se hace un analisis compa
rativo de las opiniones, percepcionesy creencias de los sectores 
sociales estudiados, siguiendo los niveles y subniveles que se 
indican en la Figura 2. 

Un acercamiento a las opiniones y percepciones de los 
sectores ineluidos en la investigaci6n, sin que eso signifique la 
deducci6n automatica de cursos de acci6n, puede arrojar luz 
sobre el problema de la gobernaci6n 0 de la gobernabilidad 
desdeel angulo de estos sectores, en Guatemala, El Salvadory 
Costa Rica. Como se vera en las paginas siguientes, este acer
camiento se realizara tomando en cuenta tanto las diferencias 
entre los grupos estudiados, como entre los contextos naciona
les: una democracia consolidada, una en proceso de consolida
cion y otra que todavia no termina de liquidar -quiza apenas 
inicia-laetapade transici6n hacia la democracia. Analisis mas 
detallados sobre cada uno de los aspectos tocados pueden en
contrarseen los estudios nacionales que sirvieron de base para 
esteacercamientocomparativo. 
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EL CONTEXTO
 
SOCIOPOLITICO
 

AIinicio de la decada de los ochenta, los tres paises senala
dos presentaban significativas diferencias en los planas econo
mica, social y politico, como producto de mas de tres decadas 
de desarrollo divergente. Los sucesos de los ados ochenta incre
mentaron en algunos casos las diferencias, pero en otros las 
disminuyeron. A finales de esa decada los paises centroameri
canos no solo sufrian presiones para poner fin a sus conflictos 
internos, sino tambien para adaptarse a las cambiantes condi
cionesdelcontexto internacional; presiones que han significa
do cambios en todos los ordenes, no siempre concordantes con 
los singulares procesos politicos de cada uno de los paises. 

En el plano politico la democratizacion aparece como una 
exigencia, a la par del ajuste macroeconomico, la apertura 
comercial y la modernizacion del Estado. Sin embargo, la 
mayorfade estas sociedades tambien necesita de reformas que 
acabencan la herenciade un pasado de pobreza y exclusion, no 
solo porexigenciasde canicter moral, sino porque ast 10deman
da el proceso de modernizacion en los otros pianos del orden 
social. Centroamericanopuede aspirar a integrarse plenamen
te a un mundo globalizado, can democracias "de fachada" y 
grandes mayorias empobrecidas.40 

40.	 Se hace alusi6n al trabajo de Mario Sol6rzano, "Centroam6
rica: democracia de fachada", en Guatemala: outoritariemo 
y democracia. San Jos6: FLACSO-EDUCA, 1987. 
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LA SITUACION ECONOMICA 

El procesode pacificaci6ny apertura democratica iniciado 
a partir de los acuerdos de Esquipulas II, ha favorecido la 
recuperacion econ6micaen la mayoria de los paises centroame
ricanoa, en particular en Guatemala, El Salvadory Costa Rica. 
Como puede observarse en el Cuadro N° 3. 1, loa tres paises 
muestran un crecimiento favorable del pm real, sobre todo a 
partir de 1992. Es importante destacar el caso de El Salvador, 
cuyo pmha crecido sostenidamente a partir de 1989, mientras 
que Guatemala y Costa Rica muestran disminuciones en los 
afios 1990 y 1991, para recuperar el ritmo de crecimiento en 
1992. 

El pm percapitamuestraen los tres paises un crecimiento 
moderado, y el desempleoy la inflaci6n una tendencia hacia el 
descenso. La relaci6n entre el deficit fiscal y el pm tambien 
evolucion6 positivamente en los tres paises, en el marco de los 
convenios mantenidos con organismos financieros internacio
nales; aunque en Guatemala ocurrio un ligero aumento en 
1993, como producto en buena parte de los hechos politicos de 
ese ano. Sin embargo, la relaci6n entre la balanza comercial y 
el pm continuo deteriorandose, En 1992 y 19931a region en 
conjunto capt6 elevados recursos del exterior -2.900 y 3.200 
millonesde d61ares respectivamente-, pero no fueron suficien
tes para cubrir las necesidades derivadas en gran parte de la 
liberalizacion de las economias. Pese a la caida de los precios 
de los productos tradicionales, en los tres paises aument6 el 
valor de las exportaciones entre 1989 y 1993; sin embargo, las 
tasas decrecimiento de las importaciones fueron mucho mayo
res. Cifras preliminares indican para los paises sefialados un 
elevado deficit de la balanza comercial en 1993: 419 millones 
de dolares en Costa Rica, 1.102 mill ones en EISalvadory 1.015 
millones en Guatemala. 41 

41.	 CEPAL, Cen troamerica: evoluci6n econ6mica durante 1993. 
Mexico: mimeo., 14 de julio de 1994, 32. 



Cuadro 3.1 

COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA 
INDICADORES ECONOMICOS. 1989·1993 

1989 1990 1991 1992 199:i 

PIB real (variaci6n porcentual) 

Costa Rica 5,7 3,6 2,3 7,3 5,6 
El Salvador 1,0 3,4 3,5 5,1 5,0 
Guatemala 4,1 3,1 3,7 4,8 4,0 

PIB/capita 1 

Costa Rica 3,1 1,1 -0,1 4,9 3,1 
El Salvador -1,0 1,2 1,2 2,6 2,4 
Guatemala 1,0 0,1 0,7 1,8 1, 1 

Desempleo2 (tasa) 

Costa Rica 3,8 4,6 5,5 4,1 4,1 
El Salvador 8,4 10,0 7,5 8,7 n.d. 
Guatemala 6,1 6,5 6,4 5,8 5, [) 

Inflaci6n3 (tasa) 

Costa Rica 17,0 21,4 29,6 17,H ll,7 
El Salvador 16,7 32,5 12,3 11,9 15';) 
Guatemala 11,4 39,9 32,5 14,8 la,3 

Deficit fiscal/PIll ( po r ciento) 

Costa Rica 4,1 4,4 3,1 2,0 1,8 
El Salvador 4,9 3,2 4,6 4,7 a.o 
Guatemala 2,5 2,3 0 0,5 1,5 

Balanza 
co mer cial/r-t Il (por ciento) 

Costa Rica -7,3 -11,0 -6,9 -11,5 -1:i,4 
El Salvador -11,5 -12,6 -13,7 -16,8 - 15 

1 
[j 

Guatemala -4,3 -2,8 -4,7 -10,1 -9,0 

Sigue ... 



...viene 

1989 1990 1991 1992 1993 

Baldo deuda publica 
e:lI:terna/PIB 

Coata Rica 
El Salvador 
Guatemala 

72,8 
35,5 
32,6 

55,2 
38,8 
35,6 

(por ciento) 

57,8 50,7 
35,4 36,8 
28,6 25,6 

45,7 
26,8 
18,3 

1	 Taaaa de crecimiento provenientea de loa indicea del PIB real 
cuyaa bases son: Costa Rica, 1980; El Salvador, 1978; Guate
mala, 1980. 

2	 Cifras revisadas. 

3	 Medida a travb del deflator de la demanda interna. 

Fuente:	 Boletin Estadfstico, 1993. San Jod: Consejo Monetario 
Centroamericano, 1994. 

EI peso de la deuda publica extema sigue siendo alto en 
Costa Rica; mientras que en El Salvador y Guatemala es 
considerablemente menor. La situacion salvadoreiia en ese 
aspectose vio favorecida por una condonacionde deuda hecha 
parlos EstadosUDidos,con un valor de 464 millones de d61ares 
y poracuerdos swaps obtenidos a cambio de deuda canadien
se, par un valor de 7.5 millones de d61ares. Durante los 
primeros aiios de la decada actual, en Costa Rica y El Salvador 
hubo un incremento de los niveles de divisas extemas, debido 
a transferencias, prestamos, capitales privados y repatriacio
nesestimuladasparlasaltastasasde interes de las captaciones 
bancarias." En El Salvador y Guatemala son de particular 
impartancia para el sostenimiento de la economia, las remesas 
del exterior enviadas par nacionales de esos paises residentes 
fundamentalmente en los Estados Unidos. 

42. Ibidem, 12. 
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SITUACION SOCIAL 

La situaci6n social de la region contrasta marcadamente 
con el panorama economico, que aun con problemas, indica 
crecimiento. Estimaciones de la magnitud de la pobreza en 
1990muestraporcentajes sumamente elevados en El Salvador 
y Guatemala, sobre todo en el medio rural. Como 10 muestran 
losdatos del Cuadro N° 3.2, tres cuartas partes de la poblaci6n 
en El Salvadory Guatemala, estan por debajo de la linea de la 
pobreza y la mayoria de los pobres en esos dos paises se 
encuentra en condici6n de pobreza extrema. En Costa Rica, 
aunque la pobreza crecio en los tres primeros afios de la decada 
de los noventa, los niveles alcanzados todavia estan muy lejos 
de los otros dos paises analizados, cuando menos en el ni vel de 
los indicadores globales. Un analisis mas desagregado, por 
regiones de planificacion muestra indices mas altos, como en 
el caso de las regiones Chorotegay Brunca, donde en julio de 
1992 la pobreza alcanzaba eI41,7% y 40,0% de los hogares, 
respectivamente. Sin embargo, los datos para 1993 y 1994 
muestran un descenso notable de la pobreza en todo el pais. 

Cuadro :~.2 

COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA,
 
ESTIMACION DE LA MAGNITUD DE LA PO BREZA, 1990
 

-Porcentajes con respecto ala
 
p obIac ion total, urbana y rural-


Pafses PORREZA POlJREZA EXTREMA 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Costa Rica 20 II a i 11 6 17 
El Salvador 74 61 115 56 48 62 
Guatemala 75 62 ss 52 ai fill 

Fuente: CJo:I'AL, Seguridad so c uil y eq u uiiul en (,1 l s tm o Cen t ro a
m e r icu n o , LCIM~;X.ll.99, diciembre de 1994. 
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Frenteaestepanorama de dificiles condiciones sociales de 
la mayoria de la poblacion, es necesario analizar el comporta
mientodelgastosocial. Los datos del Cuadro 3.3 muestran que 
el gasto social por habitante ha tenido comportamientos dife
rentes en los tres paises: en Cos ta Rica, despues de una enorme 
disminucion en terminos porcentuales en 1990y 1991, aumen
to a 6,6% en 1992; en EI Salvador la relacion ha sido positiva 
desde 1990, aunque con una tendencia hacia el decrecimiento 
porcentual; en Guatemala, por el contrario, se registro un 
aumento, sobre todo a partir de 1991. En los tres paises se 
mantuvo mas 0 menos estable el gasto social como porcentaje 
del gasto publico, con un incremento en 1992. 

Cuadro :i .a 

COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA, 
GASTO SOCIAL POR HABITANTE Y COMO 

PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO 
-1989-1992

1989 1990 1991 1992 

Gasto sociallhabi
tante 1 (variaci6n porcentual) 

Costa Rica 12,5 -4,7 -7,2 6,2 
El Salvador -3,1 14,4 11,4 6,5 
Guatemala -26,4 -6,9 4,8 12,9 

Gasto socia1Jgasto 
del sector publico (por cie nt o) 

Costa Rica 38,3 39,1 38,7 40,4 
El Salvador 33,3 32,1 30,3 36,2 
Guatemala 39,2 40,6 35,7 40,2 

1.	 Gasto social es el gasto efectivo en salud, educaci6n, vivien
da, trabajo y seguridad social, y actividades recreativas y 
culturales. Incluye, ademlls, los fondos de inversi6n social. 

Fuente: Einanciam ien to del area social en Cen troamerica, infor
me 1994. San Jose: Comisi6n Regional de Asuntos Socia
les-.uNICEF, 1994. 



Pese a ese leve aumento en el porcentaje del gasto social 
con respecto al gasto publico, los indicadores de educacion y 

salud siguen siendo deplorables en El Salvador y Guatemala. 
En 1990el alfabetismo adulto alcanzaba en El Salvador al 73{~ 

de la poblacion, y en Guatemala aI55%.43 Es decir, que en ese 
afio en El Salvador un poco mas de la cuarta parte de la 
poblacion era analfabeta, y en Guatemala cerca de la mitad de 
la poblacion no sabia leer ni escribir, aituacion que posiblemen
te ha cambiado m uy poco. La cobertura de la ed ucaci6n prima
ria es en ambos paises del 70lf() aproximadamente, y la de la 
ed.ucaci6n secundaria es aim mas baja. Las diferencias son mas 
marcadas en la educacion de tercer nivel-universi taria 0 para 
universitaria-, puesto que los matriculados con respecto a la 
poblacion de 20 a 24 anos, en Costa Rica alcanzaban un 2fi9£, 
mientras que en El Salvador s610 llegaban un 17% y en Gua te
mala un 9%.44 

En loqueserefiereasalud, las diferencias entre Costa Rica 
y los otros dos parses son tambien grandes: en el primero la 
esperanza de vida al nacer alcanzaba los 74,9 anos en 1990, 
aproximadamente diez anos mas que en EI Salvador y Guate
mala; la mortalidad infantil esta,en Costa Rica, muy por debajo 
del promed.io regional y la poblacion con acceso a agua potable, 
que es un indicador de las condiciones sanitarias imperantes 
-sabre todoen cuanto a posibilidades de adquirir enfermedades 
infectocontagiosas-, era de un 94%. En Guatemala de un 60% 
y en EI Salvador un 41 %.4.5 'I'ambien en 1990, el 97L}" de la 
poblacion costarricense tenia acceso a servicios de salud, mien
tras que en Guatemala Ese porcentaje desciende a 60%.46 

43.	 PNUD, In fo rm e sob re desarrollo h umano 1993. Madrid: PNUD, 

1993, 160-161. 

44.	 Ibidem, 180-181. 

45.	 Ibfdem, 160-161. 

46. Ibfdem, 176-177. 
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SITUACION POLITICA 

La situacion politica de los tres paises ofrecia algunas 
similitudesyfuertescontrastes en el momento en que se realize 
el estudio, en terminos de los tres indicadores de ingobernabi
lidad senalados por Schmitter: 47 indisciplina ciudadana, ines
tabilidad, de la elite politica e ineficacia para alcanzar los 
objetivos deseados en terminos de politica publica. Poco es en 
realidad 10 que se puede decir sobre estos aspectos en los afios 
1990 a 1994, en Costa Rica. Salvo las manifestaciones calleje
ras realizadas por los universitarios en el segundo semestre de 
1991 , que pudieron haberse convertido en un elemento articu
lador del descontento generalizado con la politica economica 
del gobierno," en realidad hubo pocas acciones de protesta 
ciudadana. Tampoco se puede decir mucho en terminos de 
inestabilidadde la elite politica. Quizli 10mas llamativo en este 
aspecto fueron los conflictos que se dieron en el interior del 
Partido Liberaci6n Nacional, en ese entonces en la oposicion, 
entre los individuos y grupos que buscaban ganar la lucha por 
lacandidatura presidencial. 

En el momenta en que se realiz6 la encuesta, el pais se 
encontraba en medio de un fuerte enfrentamiento electoral 
en tre los dos partidos que dominan la escena politica nacional: 
el Partido Liberaci6n Nacional y el Partido Unidad Social 
Cristiana, este Ultimo en el gobierno. La violencia verbal expre
sadaen acusacionesy contraacusaciones parecia haber di vidido 
al electorado en bandos irreconciliables. Sin embargo, bien 
miradas lascosas, la situacion no tenia nada de extraordinario, 
por cuanto en el fondo se trataba de una campana electoral 

47.	 Ver capitulo anterior. 

48.	 La renuncia obligada del Ministro de Hacienda, la reorgani
zaci6n del gabinete y la soluci6n de los problemas con el 
financiamiento de las instituciones de educaci6n superior, 
puso fin al conflicto. 



mas; otra de las tantaa que se han venido celebrando regular
mente cada cuatro afios desde Ia decada de los cincuenta. 

Peseaque lascupulas de los dos grandes partidos trataban 
depresentar lasituacion como una especie de "enfrentamiento 
final" entre dos proyectos politicos, 0 entre Ia corrupcion y Ia 
honestidad, la mayoria del electorado mantuvo Ia calma hasta 
el diade laselecciones. Esta tranquilidad, que contrastaba con 
el tono virulento de la propaganda en los grandes medics, hizo 
que una vez pasadas las elecciones, el pais regresara rapida
mente a Ia normalidad. 

Sin embargo, es posible senalar dos particularidades de Ia 
campana. En primer lugar, los dos grandes partidos se prodi
garon en ofrecimientos populistas dirigidos hacia los sectores 
mas pobres de la sociedad. Ambos partidos, porejemplo, entre
garon documentos donde se comprometian, en caso de ganar 
las elecciones, a proporcionar viviendas a los poseedores de 
talesdocumentos. Ensegundo lugar, en el plano de los plantea
mientos programaticos, el debate aparentemente se planteaba 
entre dos formas diferentes de analizar Ia situaci6n del pais y, 

por tanto, de enfrentarsu desarrollo futuro. El debate parecia 
desarrollarse entre "neoliberales"y "neoestructuralistas", y es
to, de alguna manera, sirvi6 para que un sector de Ia franja de 
lOB electoresque Bemueve entre unoy otro partido cada cuatro 
afios, le diera un apretado triunfo a Liberacion NacionaI, que 
bas6 parte de BU campana en Ia critica severa al "neoliberalis
mo" del gobierno y del candidato del rtrsc, De ahi Ia oposicion 
ferrea a la aprobacion del PAE ill, en algunos casos alegando 
que nose necesitaba un tercer programa de ese tipo, y en otros 
postulando Ia posibilidad de elaborar un "PAE ala tica", que 
respondiera mas a las demandas nacionales de crecimiento 
econ6mico y bienestar social. En el fondo se trataba de Ia 
busqueda, con fmeselectorales, de elementos programaticos de 
diferenciaci6n entre dos partidos politicos que movilizan apro
ximadamentee197%de los electores efectivos del pais. Busque
da que no alcanzaba a ocultar la realidad de una sociedad que 
marcha, no sin contradicciones, por la senda marcada por los 
acuerdos firmados con los organismos financieros internacio
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nales, con las consecuencias sociales que de ella Be derivan, y 
sin posibilidad, por la fortaleza de los condicionantes extemos, 
de cambiar de senda. 

En El Salvadortambien el escenario era electoral, pero con 
las particularidades propias de un pais donde, por un lado, los 
procesoselectoralesnotienenunalegitimidadextendida,y,por 
el otro, donde los Acuerdos de Paz, firm ados en enero de 1992, 
determinaban una forma de relacionarse entre el gobiemo, 
partidos politicos, organizacionesy sectores sociales. En efecto, 
la inclusion del FMLN yen general de la izquierda en la lucha 
electoral, Ie dio a la campafia, que se abrio oficialmente en 
noviembre de 1993, una particularidad desconocida en El Sal
vador. Sin embargo, el violento tono de confrontacion de los 
mensajes destinados a movilizar el electorado, sobre todo los 
provenientesdel partido oficial, se encargaron de recordar que 
tendria que pasar mucho tiempo antes de que una campana 
politica adquiriera el caracter de competencia entre adversa
rios y no entre enemigos. La apertura de la campafia ocurrio 
sobre el telon de fondo de algunos conflictos laborales en el 
sector publico,de importancianacional, como el de los em plea
dos de saludy del Instituto Nacional de Pensiones de Emplea
dos Publicos (INPEP), y tambien de confrontaciones entre otros 
sectores, comoel de los vendedores ambulantes y laAlcaldia de 
San Salvador, 0 los protagonizados par los desmovilizados y 
lisiados de las FuerzasArmadas. 

No obstante, hay novedadesque es necesario consignar. En 
primer lugar, durante la Administracion Cristiani se Ie impri
mio una direcci6n a la politica econ6mica que hizo avanzar al 
pais porel camino de la reestructuracion productivay la aper
turacomercial." Pese a la guerra se logro implantar un severo 
programade reformas economicas, sorteando la oposicion em
presarial, y conteniendo la protesta social mediante un amplio 
dispositivo de compensacion social. En terminos de reforma 

49.	 Al respecto ver Soja, Carlos, Al arbitrio del m ercado: refo r
mas econ6micas y gobe rn ab iluiad en Cen troamerica . San 
Jose: FLACso-Costa Rica, 1995. 



econ6mica y apertura econ6mica acorde con el signa de los 
tiempos-lease AID, FMIyBancoMundial-, El Salvador posible
mente marcha a la cabeza de los paises centroamericanos. 

En segundo lugar, pese a que aun no han desaparecido del 
panorama los vapores de la confrontaci6n, hasta ahora la 
mayorfa de los actores sociales estrategicos ha dado muestras 
dequerermantenereldiaIogoysostenerlaaperturademocra
tica alcanzada. Posiblemente el mantenimiento de este clima 
haestadoapoyado por las reformas institucionales ocurridas a 
partir de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que han 
abierto algunos causes para la canalizaci6n del conflicto, sin 
que ello signifique, por supuesto, que se ha encontrado su 
resoluci6n. Sin embargo, este clima relativamente favorable al 
dialogo podria cambiar si no Be avanza con mayor rapidez en 
el cumplimiento de los aspectos que tienen que ver con el 
traspaso de tierras y viviendas a los excombatientes, y no se 
reactivan mecanismos como el Foro Econ6micoy Social, cuyas 
actividades Be vieron interrumpidas porel inicio de la camparia 
electoral. 

Guatemalaenfrent6 durante 1993 una seria crisis politica, 
que llev6 al "autogolpe" de Estado del mes de mayo y los 
acontecimientos de los dias siguientes, que terminaron con la 
elecci6n de Ramiro De Le6n Carpio por el Congreso de la 
Republica. Concluy6 asila primera etapa de una crisis que era 
el resultado de los problemas intrinsecos del sistema politico 
guatemaltecoyde las tensiones acumuladas durante la Admi
nistraci6n Serrano. Poitevin sefiala que la crisis estuvo prece
dida de una serie de acontacimientos.?" 1. el fracaso de las 
negociaciones de paz; 2. el alza en las tarifas electricas y el 
control de los subsidios al transporte de los estudiantes; 3. el 
descontento de sectores de las Fuerzas Armadas por el enjui
ciamientode algunos militares; 4. el enfrentamiento del gobier
no con la prensa y la amenaza dejuicios por corrupcion; 5. el 

50.	 Poitevin, Rene. Guatemala: la crisis de lu democracia. Du
das y eeperanzas en los go lpes de Estado de 1993. Guatema
la: ~'LAcso-Guatemala, 1993, 20 y 55. 
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finde lallamada"triplealianza" entre el gobernanteMovimien
to de Acci6n Solidaria, la Democracia Cristianay la Uni6n del 
Centro Nacionalista. La crisis Be prolongaria durante el resto 
de 1993, debido a la pugna que Be estableci6 entre el ejecutivo 
yelCongreso, arafz de la solicitud de renuncia de los diputados 
planteada por el Presidente De Le6n Carpio. Se inici6 asf un 
tour de force entre los poderes legislativo y ejecutivo, que 
concluy6 con un acuerdo e116 de noviembre, que dejaba sin 
resolver los dos problemas que le habian dado origen: la "depu
racion" del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, y el 
establecimiento de un procedimiento legal que permitiera re
solver una forma expedita los "cuellos de botella" del sistema 
polftico guatemalteco. La prolongaci6n de la crisis desgast6 a 
ambos poderes, contribuyendo aun mas adebilitar su imagen 
ante la sociedad. 

LA POLtTICA ECON6MICA 
Y SOCIAL 

En los afios satanta y ochenta, un complejo conjunto de 
factores haempujado la transformaci6nde la sociedad centroa
mericana. En medio de una profunda crisis interna, que llev6 
a algunos paisesa la guerracivil, lasociedadcentroamericana 
ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado 
mundial, ajustandosuseconomfas, redimensionando la acci6n 
estatal e introduciendo cambios ell los procesos productivos. 
Aunque no hahabidosincroniaen los cambios, todos los paises 
hanterminadopor introducir politicasde estabilizaci6ny ajus
te, dentro del esquemadeillamado"consensode Washington", 
so pena de sufrir Ia marginaci6n del sistema econ6mico inter
nacional. 

Formalmente Costa Rica fue el primer pais centroameri
cano que ejecut6 un programa de &juste estructural (PAE)51 

51.	 Structural AdjuBtment Loan (SAL), en la terminologla del 
Banco Mundial. 



despues de arribara un acuerdo con el Banco Mundial en 1985. 
De ahi en adelante, las politicas publicae se ban manejado 
dentro de los limites de ese marco, reforzado por los acuerdos 
con el Fondo Monetario Internacional, laAID y el Banco Inte
ramericano de Desarrollo. Los otros paises de la regi6n, a pesar 
de carecer fonnalmente de este marco, tambien ban venido 
aplicando politicas de ajuste desde la decada pasada. Sin em
bargo, dicbacarencia ha sido uno de los elementos generadores 
de las no pocas contradicciones de la politica publica en estos 
paises. Ese es el caso de Guatemala durante los afios 1986
1990,donde, comose senalaba en un infonne de SEGEPLAN-GTZ, 

de 1991,62 cada uno de los programas elaborados por la Admi
nistracion Cerezo, contenian n •••en si todas las contradicciones 
quelacaracterizaron: crecimiento vrs. estabilidad; corto plazo 
vrs.largo plazo; shock vrs. gradualismo; mercado interno vrs. 
mercado externo; liberaci6n vrs. regulaciones, etc.n En El Sal
vador, durante el gobierno de Duarte las decisiones en materia 
de politica econ6micay social estuvieron fuertemente maroa
das por las contradicciones entre la direccion marcada la AID, 

en la direcci6n de un ajuste profundo, y la posicion intervencio
nista mantenida porel gobierno. sa 

Pese a ello, en conjunto la region ha dado pasos significa
tivos en la linea del ajuste estructural, es decir, pasos destina
dos a promoverlasexportacionesde productos no tradicionales, 
diversificar mercados y bacer mas competitiva la produccion 
nacional; pasos destinados a crearoportunidades de in version 
y, por tanto, a atraer el capital externo; pasos destinados a 
reorientar el papel del Estado en la economiay en la sociedad, 
redimensionando su tamafioy racionalizando el gasto publico. 
Como 10sefiala J. R. Lopez,r"lnTalescontenidos estan presentes 

52.	 Citado por Galvez B., Victor, Sec to re s populares y gobernu
bilidad precaria en Guatemala. Guatemala: FLAcso-Guate
mala, mimeo, 1995, 4l. 

53.	 Rosa, Herman, AID y las transformaciones globales en El 
Salvador. Managua: CRIES, 1993, 73. 

54.	 L6pez, J. R., El ajuste es truc tura l de Cen troamerica: un 
enfoque comparatiuo. San J oat!: FLACSO, Cuadernos de Cien
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en practicamente todos los acuerdos vinculados a la adquisicion 
de nuevos prestamos externos por parte de los paises centroa
mericanos, a partir de la segunda mitad de los afios ochenta." 
En otras palabras, que dada la unidireccionalidad que anima a 
los organismos multilateralesy a 1aAID, los diferentes acuerdos 
firmados por los gobiernos centroamericanos, no necesaria
mente"Programasdeajuste estructural", buscaban las mismas 
metas. 

No obstante, es en los afios noventa cuando, pese a las 
diferencias nacionales, las decisiones en materia de politica 
econ6micay social se vuelven mas coherentes, en la direcci6n 
del ajuste. El gobierno presidido por Rafael Angel Calderon, en 
Costa Rica, de tono mas ortodoxoque los anteriores, comienz6 
a ejecutar el segundo Programa de Ajuste Estructural; en 
Guatemala, el gobierno de Serrano Elias, adopto las ideas 
contenidas en el documento "La politica economicay social del 
Gobierno de Guatemala, periodo 1991-1995", preparado par 
la agencia alemana GTZ;51i mientras que en El Salvador, el 
gobierno de Alfredo Cristiani puso en ejecuci6n una politica 
econ6mica destinada a liberalizar la economia y abrirla al 
comercio exterior, y a disminuir el ambito de la intervencion 
del Estado, que se habia ampliado durante la administraci6n 
de la Democracia Cristiana. En el "Plan de Acci6n Econ6mico 
de Centroamerica" (PAECA), adoptado por los presidentes cen
troamericanos en la reunion celebrada enAntigua Guatemala, 
los dias 15, 16y 17 dejunio de 1990, el ajuste macroecon6mico 
adquirio carta de legitimidad en ,:;1 nivel regional, pues se 
reconoci6implfcitamentecomo el camino a seguir, y se pregon6 
lanecesidadde coordinaci6n entre gobiernos alrededor de estos 
programas. Se seIial6, ademas, la necesidad de impulsar pro
gramas de compensaci6n social destinados a minimizar el 
impacto del ajuste en el corto plazo" 

eras Sociales N° 26, 11, 1989. 

55. GAlvez, 42. 

56.	 Acuertios de Los Presidentes de Centroam~rica y Panama 
(Junia de 1990 a junio de 1992). San Jose: Fundaci6n Cen



En los aD.osl990-1994 el gobierno costarricense aplico, can 
variantes, los lineamientos del PAE II, negociado durante la 
administracion anterior, del partido opositor, manteniendo asi 
la continuidad en la polttica economica. Aunque se nota una 
cierta rigurosidad en la aplicacion de las paliticas, los cambios 
realizados en el gabinete a los dieciocho meses, colocaron nue
va mente al gobierno en la linea del "ajuste gradual", seguido 
parsus antecesores. Porsupuesto que en este giro la oposicion 
ejercida par el Partido Liberacion Nacional jugo un papel im
portante. Ademas, en 1991 y 1993, el pais suscribio dos conve
nios stand-by canel Fonda Monetario Internacional. Un nuevo 
programadeajusteestructural, el PAE ill, comenzoa negociarse 
a mediados de la administracion, Aunque fue aprobado par el 
BancoMundial, no lagrocompletarel tramite legislativo reque
rido antes de las elecciones de febrero de 1994, basicamente 
debida a la oposicion del PLN. 

A finales de 1992, el gobierno guatemalteco suscribio un 
canvenia "stand-by" can el FMI, cuyas metas no pudieron ser 
alcanzadas, fundamentalmente debido a la situacion politica 
del pais durante 1993. Este acuerdo fue sustituido par un 
"acuerdo sombra" en diciembre de 1993. Aunque hasta prin
cipios de 1994 no se habia firmado ningun acuerdo de ajuste 
estructural can el Banco Mundial, hacia finales de 1992 dicha 
Institucion aprobo dos prestamos dirigidos a apoyar los pro
gramas de modernizacion economica y de desarrollo social. 
Desdejulio de 1990 el Banco no otorgaba creditos al gobierno 
guatemalteco." 

En el caso de El Salvador, cabe destacarque can el ascenso 
de la administracion Cristiani, las relaciones entre la AID y el 
gobierno mejoraron notablemente, dada la consonancia entre 
las propuestas economicas del partido gobernante -ARENA- y 
los objetivos perseguidos par aquella en cuanto al ajuste ma
croeconam.ico se refiere.58 Posteriormente el gobierno firma un 

troamericana por la Integraci6n, 1992, 20. 

57.	 INFORPRESS Centroamericana, N° 1011, 3 de diciembre de 
1992, 5. 
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convenio con el Banco Mundial, vigente a partir de mayo de 
1991, mediante el cual se comprometi6 a liberalizar Ia econo
mia, promover la reconversi6n productiva e incentivar las 
exportacionesno tradicionales a terceros mercados, Un segun
do prestamo de ajuste estructural fue aprobado por el BM en 
setiembre de 1993. Ademas, el gobiemo hahia firmado en 
1990 yen 1992, convenios "stand-by" con el FMI; el ultimo fue 
renovado por diez meses en mayo de 1993. fJ9 

Todos esos acuerdos terminaron por conformar un pano
rama similar en los tres paises, en cuanto a las principales 
politicas econ6micas y sociales, como puede observarse en el 
cuadro comparativo N° 3. 4. Por supuesto, hay diferencias en 
el manejo de las politicas y en sus efectos sobre la estructura 
social, en buena partederivadas de las particulares coyunturas 
politicas de cada uno de los paises en los anos 1992 y 1993. En 
los tres paises se ha hecho un esfuerzo por liberalizar la econo
mia, como puede observarseen el conjunto de politicas dirigidas 
a fomentar las exportaciones, abrir los mercadosy modernizar 
los sectores financieros. Se han hecho esfuerzos tambien para 
disminuirel deficit fiscal, reduciendo el gasto publicoy moder
nizando parcialmente los sistemas tributarios. En el area de 
reforma del Estado, en los tres paises se han privatizado em
presas publicas, se ha intentado reducir el empleo publico con 
resultadosdesiguales, se han implementado politicas de desre
gulaci6n y se han abierto los sistemas fmancieros a la banca 
privada. En general, en el plano de la liberalizaci6n de la 
economia, la rapidez con que se realizaron las reformas en El 
Salvador, contrasta con la "gradualidad observada" en Costa 
Ricaylasdificultadesparaseguir un curso de acci6n rectilineo, 
experimentadas en Guatemala. 

En el plano de la politica social, resaltan los esfuerzos de 
focalizaci6n en los sectores mas pobres de la poblaci6n y la 

58.	 Roaa, Herman, AID y las transformncion es globales en EI 
Salvador. Managua: CRIES, 1993, 92 Y ... 

59.	 CEPAL, EI Salvador: evoluci6n econ6mica durante 1993. M~· 

ldco: mime6grafo, 20 de julio de 1994, 11, e INFORPRESS 

Centroamericana, N° 966, 16 de enero de 1992, 9. 



Cuadro 304 

pOL1TICAS Y PROGRAMAS REFERIDOS
 
A LA CRISIS Y A LA TRANSFORMACI6N PRODUCTIVA GLOBAL
 

EN COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA
 
1993-1994
 

PoUticas	 Costa Rica El Salvador Guatemala 

1.	 EXPORTACION. IMPORTACIOl'. 

COMERCIO EXTERIOR 

1.1. Tipo de cambio 
1.2. Reducci6n de aranceles 
1.3.	 Reducci6n de t.r amites para las 

exportaciones 
104. Estfmulo a las exportaciones no 

tradicionales 
1.5.	 Facilidades para las inversiones 

externas 
1.6. Facilidades para zonas fr-ancas 
1. 7. Facilidades para maquilas 
1.8. Restricciones a las importaciones 

Regulado 
SI 

81 

81 

SI 
81 
81 
Reducidas 

Libre 
81 

81 

81 

SI (ley) 
SI 
81 
Reducidas 

Regulado 
81 

81 

81 

81 
SI 
SI 
Reducidas 

8igue ... 



... viene 

PoUticas	 Costa Rica El Salvador Guatemala 

1.9.	 Dep6sitos previos para las 
importaciones 

J.lO.Disminuci6n	 de franquicias 0 

exenciones 

2. FlNANCIERAS 

2.1.	 Tasas de inte res en moneda 
nacional 

2.2. Tasas preferenciales 
2.3. Funcionamiento de bancos privados 

3 FISCAL Y MONETARIA 

3.1. Disminuci6n del def'ic it fiscal 
3.2. Disminuci6n del gasto publico 
3.3.	 Elevaci6n de tarifas de servicios 

pub licos 
3 4 Reducci6n del cre dito al gobierno 

central 
3 5 Reforma tributaria 

81 1 

81 

Libres 
Eliminadas 
Restricci6n 3 

81 
81 

81 

81 
Limitada 

NO 

81 

Libres 
NO 
Libre 

81 
81 

81 

81 
Limitada 

812 

81 

Libres 
NO 
Libre 

81 
81 

81 

Limitada 

Sigue ... 



... viene 

Poltt icas	 Costa Rica 

4 PRECIOS. SALARIOS Y EMPLEO 

4.1. Control de precios 
4.2. Fijaci6n de s a Iar i os mtnimos 
4.3.	 Programas de generaci6n de 

empleo y capacitaci6n 
para el trabajo 

5. REFORMA DEL ESTADO 

5.1. Privatizaci6n de empresas pubIicas 
5.2. Privatizaci6n de bancos estatales 
5.3.	 "pertura del sistema financiero a 

la banca privada 
5.4. Desregulaci6n 
5.5. Reducci6n del empleo publico 

6. r-oi.rrtcx SOCIAL 

6.1. Educaci6n 

6.1.1. Revisi6n curricular 

Parcia14
 

81
 

81
 

81
 
NO
 

81
 
81
 
81
 

81
 

El 8alvador 

Perci a l> 
81
 

81
 

81
 
81
 

81
 
81
 
81
 

Guatemala 

Parcia16 

81
 

81
 

81
 
NO 

81
 
81
 
NO
 

8igue ... 



...viene 

Polfticas Costa Rica El Salvador Guatemala 

6.1.2. Educaci6n p arvulos y cielo baaico 
6.1.3. Otros cicIos 
6.1.4. Transferencia fondos y 

administraci6n servicios a 
a grupos comunales 

6.1.5. Infraestructura y material 
di dact ico 

6.1.6. Programas de educaci6n integral 
para adultos (alfabetizaci6n) 

81 
SI 

NO 

81 

81 

SI 

81 

81 

81 

81 

81 

6.2. 8alud 

6.2.1. Salud preventiva 
6.2.2. Atenci6n primaria 
6.2.3. Nutrici6n 
6.2.4. 8istemas locales de salud 
6.2.5. Mejoramiento de infraestructura 
6.2.6. Privatizaci6n de servicios 
6.2.7. Agua potable y saneamiento 

ambiental 

81 
81 
81 

81 

81 

81 
81 
81 

81 

81 

81 
81 
81 

81 

81 

8igue ... 



...viene 

Pollticas	 Costa Rica El Salvador Guatemala 

6.3. Vivienda 

6.3.1. Reforma institucional 
6.3.2.	 Programa de vivienda de 

in t ere a social 
6.3.3. Cre d it o y b aj a s tasas de in t e r e s 

6 4 Compensaci6n social 

6.4.1.	 Programas de lucha contra 
pobreza 

6.4.2. Ayu d as en alimentos 
6.4.3. Bonos escolares 
6.4.4. Bonos de vivienda 
6.4.5. Protecci6n a ancianos desvalidos 
6.4.6. Auxilio temporal al desempleo 
6.4.7. Fondos de inversi6n social 

6.5. Otros programas sectoriales 

6.5.1. Fomento a la microempresa 

SI 

SI 
SI 

Focalizac. 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 

SI 
Sl 

Focalizac. 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

Focalizac. 
SI 

SI 

SI 

SI 

Sigue ... 



...viene 

Pclft icas	 Costa Rica El Salvador Guatemala 

6.5.2. Dotaci6n de tierras a campesinos 
pobres SI Sl SI 

6.5.3. Asistencia Ucnica a prod. 
campesina Limitada Limitada Limitada 

6.5.4. Facilidades credit.o a prod. 
campesina Limitadas Limitadas Limitadas 

6.5.5. Programas dirigidos a desplazados. 
desmovilizados y lisiados de guerra SI 

1.	 Montos mayores a US$20.000.00. 

2.	 Montos mayores de US$5.000.00 

3.	 Desde 1948 hasta mediados de los ailos ochenta, la banca fue fundamentalmente estatal. Con el proceso de 
liberalizaci6n han ido aumentando las facilidades para el funcionamiento de los bancos privados, perc 
todavfa hoy no pueden captar ahorros del publico ni ofrecer el servicio de cuenta corriente. 

4.	 Se controlan precios de artfculos de canasta b a aica y combustibles; fijaci6n de margenes de utilidad. 

5.	 Unos po cos productos y los combustibles. 

6.	 Combustibles, alquileres y servicioa educativos. 



busqueda de formulas mas expeditas de movilizacion de los 
recursos hacia las poblaciones meta. Incluso en Costa Rica, 
donde todavia siguen existiendo importantes instituciones de 
bienestar social-aunque no tan fuertes como antano-, la ten
dencia hacia la "focalizacion" del gasto social es cada dia mayor. 
Desde principios de la decada de los noventa han proliferado 
los bonos de vivienda, de educacion y de alimentos, dirigidos a 
aliviar la situacion de los mas pobres. Durante la Administra
cion Calderon Fournier se hizo todo un esfuerzo para identifi 
car a los sectores sociales mas pobres y concentrar en ellos el 
gasto social. Fue asi comose establecio un sistema de informa
cion denominado SISBEN. El Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, que fue creadoen los aries setenta con 
el fin de atender la extrema pobreza, y que a 10 largo de mas de 
una decada se convirtio en una fuente de financiamiento de 
programas no necesariamente dirigidos hacia los mas pobres, 
intento redefinir sus metas, para retomar su senda original. 
Con recursos provenientes de este Fondo se han venido finan
ciando algunos de los programas focalizados, como el de bono 
escolar. 

En El Salvador, el Plan de Desarrollo Economico y Social, 
que la Administracion Cristiani comenzo a ejecutar en los 
primeros meses de su gestion, contenia un Programa Social dr
Emergenciaqueabiertamente postulaba su orientacion focali
zadora y compensatoria." Con el objetivo de canalizar mas 
agilmente los recursosdirigidos hacialos grupos meta definidos 
en ese Programa, en 1990se creo el Fondo de Inversion Social. 
Esaorientacion focalizadorade la politica social se conservo en 
el Plan de Reoonstruccion Nacional (PRN), surgido como parte 
de los Acuerdos de Chapultepec de enero de 1992. Dicho Plan, 
dirigido principalmente a auxiliarsoldados desmovilizados de 
las Fuerzas Armadas y excombatientes del FMLN, desplazados 

60.	 Ver al respecto Los alcan ces y itm ites de La es tra tegui socia i 
de l gob ierno . San Salvador: CENITEC-OISE, 1991, 47 y ss. El 
Programa contemplaba acciones en 16 municipios de los 
departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. 
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y repatriados, contemplaba la realizaci6n de acciones en 115 
municipios afectados por la guerra. 

En Guatemala, en el documento "Pohtica economica y 
social, Gobierno de Guatemala, Periodo 1991-1996", la Admi
nistracion de Serrano Elias, postulaba que los objetivos basicos 
de la politicasocialserian reducir la pobreza extrema mediante 
un conjunto de acciones dirigidas a mejorar la alimentaci6n, el 
poder adquisitivo y la capacidad productiva de los sectores 
sociales en esa condici6n. Enjulio de 1993, el gobierno surgido 
de la crisis politica de mayo de ese afio, dio a conocer el llamado 
"Plan de Gobierno de los 180 dias", en el cual, entre otros 
objetivos, se proponia "reorientar y enfocar el gasto publico 
hacia los grupos que viyen en situacion de pobreza..."Se definio 
un programa de emergencia dirigido a grupos y regiones prio
ritarias, ejecutado a traves de seis fondos sociales, algunos de 
los cuales habian sido creados durante el gobierno anterior: el 
Fondo de Inversion Social (1993), el Fondo Nacional para la 
Paz (1991), el FondoNacional parala Tierra (1992), el Fondo 
Guatemalteco para la Vivienda (1992), el Fondo Nacional para 
el Desarrollo Comunitario (1993) y el Fondo de Desarrollo 
Indigena Guatemalteco (1994). Tambien en 1993 se creo el 
Fondo para la Reactivaciony Modernizaci6n de laAgricultura 
(FONAGRO), pero el inicio de sus actividades se retraso, 

En lo que se refiere a programas sectoriales, til en los tres 
paises se han realizado, con resultados diversos, programas 
dirigidos a los microempresarios. Durante la Administraci6n 
Calderon, en Costa Rica, fueron desarrollados dos programas 
dirigidos hacia ese sector: el Programa Nacional de Apoyo a la 
Micro y Pequena Empresa (PRONAMYPE) y el Programa de 
Apoyo a la produccion del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
Ambos parecen tener objetivos similares, pues mientras el 
primero buscaba mejorar" ...la productividady la produccion a 
traves de la capacitaci6n, la asistencia tecnicay la democrati 
zacion del credito...";62 el segundo intentaba facilitarle a los 

61.	 No s referimoa a programaa dirigidoa a loa sect ores sociales 
inc1uidoa en e st a inveatigaci6n. 



microempresarios"...e Iacceso a capital, capacitaciony asisten
cia tecnica...".6a En El Salvador se abrio en el Banco Central 
una linea de credito y un fondo de garantta para la microem
presa, y, adernas se creo una Comision Nacional encargada de 
coordinar las actividades de a poyo al sector, coordinada por la 
Vice-presidencia de la Republica." En Guatemala, desde 1987 
comenzo a operar el Sistema Multiplicador de Microempresa
rios (SIMME), adscrito ala Vice-presidencia de la Republica, 
tambien con el objetivo de otorgar asistencia financiera y 
tecnica al sector. Pese al relative exito obtenido, durante la 
AdministracionSerrano fue parcialmente desmanteladoy par
te de sus recursos se trasladaron al Fondo de Credito Popular. 
En el gobierno de De Leon Carpio se creo el Consejo Nacional 
paraelFomentode laMicroempresay Pequetia Empresa, pero 
con metas modestas en relacion al SIMM.E. 65 

Con ralacion a los pequetios productores agrarios, el pano
rama en los tres paises es similar: se han tomado medidas para 
la modernizacion del sistema agrario, pero el grueso de los 
pequenos productores sigue sin accesoal creditoy a la asisten
cia tecnica, En Costa Rica, entre 1985y 1992 el credito dirigido 
al sectoragropecuario disminuyo sostenidamente, con los con
siguientes peIjuicios para los pequenos productores. La asisten
cia tecnica ha sido casi inexistente, debido a la escasez de 
recursos y a la imposibilidad de realizar una reforma institu
cional que facilite la prestacion eficiente de estos servicios, 
incluyendo la privatizacion de algunos de ellos. Una situacion 
similar encontramos en Guatemala: en 1992 se establecio el 

62.	 Programa Nucion al de Apoyo a Ill. micro y peq uen a em p re s a . 
PRONAMYPE. San Jose: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, s.f., 7. 

63.	 Sojo, Carlos, La sociedad desp ues del aj us te: dem an dtis so
cialee, reforma econ6m iell. y gobernab ilidad en Costa R rca . 
San Jose: FLACso-Costa Rica, mimeo, 1995, 56. 

64.	 Briones, Carlos y Ramos, Carlos, Gobernob ilid ad, econ om ia 
y dem ocracia en El Salvador. San Salvador: FLAcso-EI Sal
vador, mimeo, 1994,42. 

65.	 Galvez, 1995, 52-53. 
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FONATIERRA, con el fin de dotar de tierras a los campesinos 
pobres, y con el establecimiento de FONAGRO en 1933, se espe
raba iniciar un programa de modernizaci6n del agro, En El 
Salvador se creo en 1991 el Banco de Tierras, para facilitar Ia 
compra de tierras por parte de campesinos (7 hectareas maxi
mo) y pequefios agricultores (35 hectareas maximo). En el 
marco de los Acuerdos de paz, a esta institucion se le asigno la 
responsabilidad de ejecutar el programa de transferencia de 
tierras, que solamente hasido ejecutado a medias. 



4 

LOS SECTORES POPULARES
 
ANTE EL AJUSTE
 

Como fue senalado, en la primera fase de la investigaci6n 
se realiz6 una encuesta a una muestra estratificada de 1.250 
personas, en cada uno de los tres pafses. Como resultado se 
obtuvounamasade informaci6n que recoge opiniones, percep
ciones, creenciasy demandas de los sectores sociales estudia
dos, en torno a la situaci6n econ6mica y social de cada uno de 
108paises, laspolfticassectoriales, la politica social, la dinamica 
politica y la legitimidad de las instituciones. En este capitulo 
y en el siguiente, se hace un analisis comparativo de esos 
resultados. 

MICROEMPRESARIOS 

La eituacion econom ica y social 

En Costa Rica y El Salvador, el 44,8% yel 60,8% de los 
microempresariosentrevistados, respectivamente, se dedica
ban al comercio; mientras que en Guatemala el porcentaje de 
microempresarios entrevistados dedicado a esta actividad era 
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mucho menor: 28%. EI restoestabadedicado a la manufactura 
(35,2%) y a los servicios (36,4%). EI porcentaje de hombres en 
la muestrade microempresarios seleccionada enGuatemala es 
mucho mayor que en los otros dos casos: 75,5%j mientras que 
en CostaRicayEI Salvadores de 46%y 50,4% respectivamente. 
EnGuatemala, ademas, el43,2% de los entrevistados se defini6 
como indigene. 

En 10 que se refiere a la situaci6n econ6mica familiar, el 
grupode microempresariosentrevistado mostr6algunas dife
rencias importantes, como puede observarse en el Grafico 1, 
del Apendice 3.66 En el caso costarricense la mayoria de los 
entrevistados se localize en el nivel"1 a menos de 2" salarios 
mfnimos(34,8%).67Sumadaestacategoriaconlainferior("me

nos de 1salario"), el total alcanzado es de 45,5%. Sin embargo, 
en la categoria "mas de tres salarios", se ubica un importante 
porcentaje: 27,2%. 

En el caso de EI Salvador, la gran mayoriade los microem
presarios (51,6%) dijeron que los ingresos de sus familias se 
situaban en el nivel equivalente de "1 a menos de 2 salarios" 
mmimos." Si se suman los individuos que dijeron que sus 
familias percibian mensualmente"menosde 1salario", el total 
de familias por debajo de 2 salarios minimos en terminos de 
ingresos mensualeses del 60,8%. 

En el caso guatemalteco, un elevado porcentaje de indivi
duos (40,0%) afirm6 que sus familias recibian ingresos men
suales superiores a la cantidad equivalente a "mas de tres 
salaries" minimos; es decir, una situaci6n aparentemente 
opuesta a la salvadorefia. Sin embargo, la comparaci6n puede 
resultarenganosa porel hechode que habia grandes diferencias 
en el salario minimo entre proses, en cuanto a su valor equiva
lente en d6lares, en el momenta en que se realiz6la encuesta. 
EI salario minima del campo, usado en Guatemala como ele

66.	 Todos los de mas graficos mencionados en este capitulo se 
encuentran en el referido Apendrce 3. 

67.	 Se uso como medida el salario minima urbano. 

68.	 Se us6 como medida el salario minima urbano. 



mentodefinitoriode las categorias, no solamente es menor que 
el que se paga en actividades urbanas, sino que su valor equi
valente en d61ares era aproximadamente dos veces menor que 
el de El Salvadory tres veces menor que el de Costa Rica.69 Por 
supuesto que el costo de vida era diferente en cada pais, 10que 
relativiza las diferencias en dolares, Ademas, es posible que 
dichas diferencias tengan relaci6n eon la actividad a que se 
dedicaban los entrevistados. Por ejemplo, como fue setialado, 
el-60% de los entrevistados en El Salvador, se dedicaban a 
actividades comerciales, aparentemente un sectormarginado 
dentro de la categoria de microempresarios, como se reconoce 
explicitamente en laMemoria de La Segunda Conferencia Cen
troamericanadeAsociacionesdeMicroempresarios: 70 el" ...sec
tor mas marginado, dentro de la microempresa, ha sido el 
sector comercial, que no es considerado nunca como objeto de 
ningun programa porque se considera que somos im producti 
vos y no generamos empleo." 

Dadas las disparidades observadas, quiza sea mas impor
tante la calificacion de los ingresos mensuales de la familia 
hecha por los mismos entrevistados. Como se observa en el 
Grafico N° 2, e155,2% de los informantes costarricenses califi
caron los ingresos familiares como "medics"; mientras que un 
36,8('0se localize en las categorias "bajos" y "muy bajos". U na 
situaci6n similar observamos en el caso guatemalteco, donde 
la mayoria de los entrevistados se localize en la categoria 
"medics" (48,4%); sin embargo, el porcentaje en las categorias 
"bajos" y "muy bajos" es mayor: 44,4%. En El Salvador los 
individuos que se localizaron en estas dos ultimas categorias es 
mucho mayor: 53,2% de los informantes; tambien disminuyo 

69.	 En el momento en que s e r ea l iz o l a encuesta, el valor apro
ximado de cada moneda, segun datos de la CEPAL, era el 
siguiente: 148,75 colones costarricenses por d61ar; 8,78 co
lones aa lv ador enos por d61ar; 5,77 qu et z a Ie s por d61ar. 

70,	 Co m it e Centroamericano de EmpresarioB de la Microempre
sa, COCEMr, Memoria de La Segunda Conferencia Cen troame
r ican a de Asociaciones de Microempresarios. San Jose: 
Editorial Guay a can, 15, (1993). 
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sensiblemente el porcentaje de individuos que cali fico sus in
gresos como "medios": 41,2%. 

La evolucion de la situacion economicade la familia en los 
ultimos tres anos, segun la percepcion de los entrevistados, se 
muestra en el GrMico 3. Un poco mas de la tercera parte de los 
entrevistadosen cada uno de los pafses, escogio la categoria "es 
igual", para calificar dicha evolucion; pero en Costa Rica, la 
mayor parte de los microempresarios entrevistados (43,6%) 
indica que la situacion "ha mejorado". Esta percepcion de me
joramiento lacompartia solamente un 33,2% de los entrevista
dos en Guatemala y un 25,4% de los de El Salvador. En este 
ultimo pais, el 37,1% de los entrevistados indicaron que la 
situaci6n economica de la familia habia empeorado en los 
ultimos tres anos. Comparativamente, entonces, los microem
presarios de El Salvador, de acuerdo con sus percepciones, 
estaban en peores condiciones que los de Costa Ricay Guate
mala, condiciones que son iguales 0 peores que en los tres anos 
anteriores a la encuesta. 

Como Be muestra en el Grafico 4, un 40% de los microem
presarios salvadoreftos entrevistados, congruentemente con 
las respuestas anteriores, seftal6 que la situaci6n del pais habia 
empeorado "durante este gobierno", 71 en con traste con el 52% 
de sus colegas guatemaltecos, que dijeron que la situaci6n era 
igual. En CostaRica las opiniones aparecendivididas en los tres 
(terns contenidos en dicho Grafico. 

En 10 que se refiere a la intervenci6n gubemamental en la 
economia, la gran mayoria de los microempresarios entrevis
tados parecia favorecerla, si nos atenemos a los datos que 
muestra el Cuadro 1, del Apendice 4.72 Sobre todo en los dos 
primeros aspectos, que tienen que ver directamente con el 
control de precios por parte del gobiemoyel credito subsidiadc 

71.	 Se refiere a los gobiernos de Calder6n en Costa Rica, Cris
tiani en El Salvador, y Serrano y De Le6n, en Guatemala. 
La evaluaci6n pedida, en realidad, se referla a los dos 0 tres 
ultimos ailos. 

72.	 Los demas cuadros citados en este capitulo, se pueden con
sultar en dicho Apllndice. 



a pequenos agricultores y empresarios, mas del 90% de los 
entrevistados en los tres paises manifesto su acuerdo. Los 
porcentajesdisminuyeron consistentementeen los tres paises 
enel ultimo {tern, que tiene que ver con la fijacion gubernamen
tal de lossalarios minimos, pero se mantuvieron por arriba del 
80% de las respuestas. 

PoUticas sectoriales 

Los principales problemas del sector, sefialados por los 
entrevistados, tienen que ver con insuficiencias en el capital de 
trabajo y en el acceso a credito en condiciones acordes con la 
situaci6nsocialdel sector. En segundo lugar, sefialaron dificul
tades en lacomercializacionde los productosy en general en la 
operaci6n de las unidades productivas. Finalmente, en los tres 
paises fueron senalados como problemas los altos precios de los 
insumos. 

Lagran mayoriade los entrevistados afirm6 que el gobier
no no habia tomado medidas para solucionar sus problemas: 
72,9% en Costa Rica; 90,4% en El Salvadory Y2,8% en Guate
mala. Es decir, que a pesar de la existencia de programas 
dirigidos al desarrollo de la microempresa, la percepci6n de un 
sector de ellos es que no se esta haciendo nada a nivel guber
namental en ese sentido. 

En 10referente a las demandas de politica publica hacia el 
sector, en los tres casos destaca la dispersion de problemas 
planteados. A pesar de ello, el credito a bajo interes y a plazos 
adecuados, es una de las principales demandas, a la par de la 
asistencia tecnicay lacapacitaci6n. En todo caso, es poco 10que 
los microempresarios, en la opinion de los entrevistados, hacen 
para presionar a los gobiernos para que tomen algunas de las 
medidas demandadas. Como se muestra en el Cuadro 2, hay un 
sentimiento de impotencia en El Salvador, pues casi la mitad 
de los entrevistados afirm6 que "no se puede hacer nada". En 
Guatemala es menor esa percepci6n, pero el porcentaje de 

77 



78 

escogencias en esa categoria es de casi la tercera parte de los 
entrevistados. La situacion es diferente en Costa Rica, donde 
solamente ellO,4% de los entrevistados escogi6 esa categoria, 
aunque eI67,6% afirmo no haber hecho nada. 

Es posible que estas respuestas esten relacionadas con la 
baja organizacion del sector. Contrariamente a 10 esperado, 
dada la importancia adquirida por la microempresa en los 
programas gubernamentales yen el de las ONG, la mayoria de 
los entrevistados en los tres paises no pertenecia a ninguna 
asociacion de caractergremial. Solamente e115% de los entre
vistados en Costa Rica indica pertenencia a alguna asociacion 
de ese tipo; en EI Salvador ese porcentaje fue de 13,4% y en 
Guatemala de 7,2%. La minoria organizada, sin embargo, 
indica que las organizaciones eran utiles en la solucion de los 
problemas del sector: 50% enCostaRica, 73,5% en EI Salvador 
y 77,8% en Guatemala. Dada esta evaluacion positiva, la pre
guntaque surgees i.porque lasorganizaciones no logran atraer 
a la gran mayoria de los microempresarios? 

PoUtica social 

La calidad de la educacion publica en terminos generales 
fue evaluada positivamente por los microempresarios entre
vistados en Costa Rica y EI Salvador. Como se puede ver 
en el Cuadro 3, la mayoria de las opiniones se situaron en las 
categorias "es buena" y "es muy buena":73 58,4% y 41,6% res
pectivamente. 

Sin embargo, como se muestraen el Cuadro 4, las respues
tas al siguiente bloque de preguntas deja entrever, en Costa 
Ricay Guatemala, un importante nivel de critica frente a las 
acciones del gobierno en el campo de la educaci6n publica; no 
asf en EI Salvador, donde un 62% de los entrevistados evalu6 

73.	 En el cuestionario usado en Guatemala se omiti6 la pregun
ta en todos los casos. 



positivamentedichasacciones. En general, los entrevistados de 
los tres paises no cuestionaron la utilidad de 10que se ensena 
para el fu turo de los nifios, pero si consideran que la calidad de 
la ensenanza ha bajado en los ultimos alios, aunque en Costa 
Rica las opiniones parecen estar divididas. La crftica a los 
maestros es clara en el caso de Guatemala; no asf en el caso 
costarricense, donde las opiniones nuevamente estan di vididas, 
mientras que en El Salvador, una mayoria relativa apoya a los 
maestros. Finalmente, en cuanto a las posibilidades de acceso 
a los servicios educativos par parte de los hijos de las familias 
pobres, las opiniones son divergentes en Guatemala y Costa 
Rica. 74 En este ultimo pais, casi dos terceras partes de los 
entrevistados afirmaron que el acceso era posible, mientras que 
en Guatemala eI50,4% afirmo lo contrario. 

i.Que deberian hacer los gobiernos para mejorar la ense
fianza publica? Las respuestas son diferentes en todos los 
paises, como puede observarse en el Cuadra 5. En el caso 
costarricensedestaca la demanda de capacitacion de los maes
tros,yenGuatemala la de construccion de escuelas; no obstan
te, sonsimilaresen los tres paises los porcentajes en la categoria 
"equiparmejor a las escuelas". La "construccion" es mas impor
tante en El Salvadorysobre todo en Guatemala, mientras que 
en Costa Rica esa preocupaci6n es menor. Sin embargo, tam
bienenEl Salvador resalta la preocupaci6n por la capacitacion 
de los maestros. 

En 10 que se refiere a la evaluaci6n de la calidad de los 
servicios publicosde salud, dentro de los entrevistados que los 
usaron la ultima vez que hubo enfennos en la familia, 75 en 
Costa Rica y El Salvador, la mayorfa escogi6 la categoria de 
respuesta, "es regular": 32,1% y 28%, respectivamente (ver 
Cuadra 6). Sin embargo, en ambos casas un segmento impor
tante afirm6 que los servicios eran buenos: 35,2% y 41,6%, 

74.	 Desdichadamente la pregunta se omiti6 en todos los casos 
en el cuestionario aplicado en El Salvador. 

75.	 66% de los microempresarios entrevistados en Costa Rica, 
64,4% en El Salvador y 44,8% en Guatemala. 
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respectivamente. Un 15,2%de los entrevistados costarricenses 
opin6 era muy bueno; por el contrario, un 17,4% de los salva
dorefios afirmaron que era muy malo. 

No obstante, la evaluaci6n general sobre la salud publica 
muestra diferencias importantes en cada uno de los paises. 
Como Be puede observar en el Cuadro 7, en El Salvador y 
-Guatemala hay una evaluaci6n positiva con respecto a los 
esfuerzos gubemamentales, mientras que en este aspecto la 
criticade loscostarricenses es clara. Sin embargo, eso no quiere 
decir que la calidadde los servicios publicos ha mejoradoen los 
ultimos afios, si nos atenemos a las respuestas brindadas en el 
{tern correspondiente: en los tres paises la percepci6n es nega
tivaen cuantoa mejoras en los servicios de salud. Tampoco los 
mieroempresariosconsideran que "losempleados hacen todo 10 
que pueden para mejorar los servicios publicos de salud", a 
pesar de que en el caso salvadorefio la diferencia porcentual 
entre las respuestas "sf" y "no"es minima. 

En los tres paises la mayoria de los entrevistados neg6 la 
posibilidad de acceso de la gente pobre a una buena atenci6n 
medica, aunque en el caso costarricense la diferencia porcen
tualesrelativamente pequefia entre las respuestas positivasy 
las negativas: 4.8%.Enconsonanciacon esa percepci6n, en este 
pais la gran mayorfaconsidera queson extendidas las posibili
dadesde acceso a los servicios publicos de salud; tambien en El 
Salvador, aunque el porcentaje de opiniones negativas es mu
chomayor. 

Con respecto a 10que deberia hacer el gobierno para mejo
rar la calidad de esos servicios (Cuadro 8), la mayoria de las 
opiniones se repartieron en dos items en cada pais: "equipar 
mejor a las clinicasy hospitales" y "capacitar mas al personal", 
son las demandas mas importantes en Costa Rica; mientras 
queen El Salvadory Guatemala, las principales demandas son 
"construir mas clinicas y hospitales" y "equipar mejor a las 
clinicasy hospitales". Estaimportante diferencia en las deman
das, quese va arepetir en los otros sectores, posiblemente tiene 
que verel insuficientedesarrollo de las instituciones del Estado 
de Bienestaren El SalvadoryGuatemala, en comparaci6n con 



Costa Rica. En este ultimo pais, sin embargo, el deterioro de 
los servicios exige, como 10demandan los entrevistados, in ver
siones en equipo y capacitaci6n de personal, y no tanto en 
infraestructurahospitalaria. 

La mayoria de losentrevistados en los tres paises considero 
que el gobierno no esta haciendo todo 10que puede para reme
diar la pobreza: 55,2% en Costa Rica; 64% en EI Salvador y 
49,2% en Guatemala. Sin embargo, la atribucion de la existen
cia de la pobreza al "mal gobierno", solamente fue indicada por 
un pequefio numero de los microempresarios en los tres paises. 
Como puede observarse en el Cuadro 9, en EI Salvador como 
principal causa aparece "la falta de trabajo", mientras que en 
Costa Rica y Guatemala, "la vagancia de la gente". Mas de la 
mitad de las respuestas en Costa Rica se situaron en esta 
categoria, fen6meno que se repetira en el resto de los sectores 
estudiados, como se vera posteriormente. Aparentemente, 
entonces, estamos ante la presencia de un rasgo cultural, es 
decir, un elemento que forma parte de la vision sobre las 
relaciones sociales yel papel del individuo, de los costarri
censes entrevistados en este estudio. No obstante, en un pais 
con abismales diferencias sociales, como 10es Guatemala, la 
misma categoria fue escogida por un porcentaje significativo 
delamuestra:23,6%delosmicroempresariosy 18,3%del total 
deentrevistados. 

TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA 

La situaci6n econ6mica y social 

Los trabajadores por cuenta propia entrevistados en los 
tres paises muestran algunas diferencias importantes. En pri
mer lugar, el 43,6% de los costarricenses, se dedicaban al 
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comercio de frutas y verduras; un 10,8% al comercio de ropa y 
un 35,2% a otras actividades. En El Salvador, un 33,2% Be 

dedicaba al comercio de ropa y un 49,4% a otras actividades; 
en Guatemala un 49,6% se dedicaba al comercio de ropa y un 
38,8% a otras actividades. En Guatemala, par tanto, la mitad 
de los entrevistados se dedicaban al comercio de ropa; en El 
Salvador10baciaunaterceraparte, mientras que en Costa Rica 
solamente se dedicaba a esas actividades unadecima parte.76 

En segundo lugar, en El Salvador el 58% de la muestra 
estabaconstituido por mujeres; mientras que en Costa Rica las 
mujeres eran eI31,2%, y en Guatemala eI36,4%. En el caso de 
Guatemala, ademas, el 65,2% de los entrevistados se defini6 
como indigena. 

La evaluacion de los grupos de trabajadores por cuenta 
propiaentrevistados, sobre la situaci6n economics de sus fami
lias en terminos del numero de salarios mtnimos equivalentes 
-con las dificultades de equiparacion sefialadas-, es similar en 
los tres parses, pues la mayoria indico que los ingresos de sus 
familias en salarios minimos equivalentes, era de "de 1 ados 
salaries". Como puede observarse en el Grafico 5, en Costa Rica 
el 78% de los entrevistados se localiz6 en esay en la categoria 
inferior; ell El Salvadorese total fue de 86,5%. En Guatemala, 
por larazon anotadaen el acapite 1de este capitulo, la tenden
ciaes hacia la agrupacion en los estratos mas altos. 

En los tres paises, sin embargo, lamayoriade lOB entrevis
tados afirmo que los ingresosmensuales de la familia eranbajos 
o muy bajos: 60% en Costa Rica, 64,8% en El Salvador y 53,5% 
en Guatemala. Como se observa en el Grafico 6, en lOB tres 
paises fueron muy bajos los porcentajes de entrevistados que 
calificaron dichos ingresos como "altos" 0 "muy altos"; pero un 
porcentaje importantede losentrevistados indica que los ingre
sos familiares mensuales eran medios: 35,6% en Costa Rica, 
30% en El Salvador y 39,8% en Guatemala. 

76.	 Estas diferencias no reflej an 1a composici6n del sector en 
cada pais, sino 1a de los universoa se1eccionados, como se 
indica en e1 Apendice 1. 



La evoluci6n de Ia situaci6n econ6mica de la familia "du
rante este gobiemo" 0, 10que es equivalente, en los ultimos dos 
o tresanoe (Grafieo 7), fue evaluada de manera similar en Costa 
Ricayen Guatemala: un poco mas de140% de los entrevistados 
manifest6 que la situaci6n econ6mica era igual; sin embargo, 
lacategoria"haempeorado" fue seleccionada por casi e140% de 
los trabajadoresporcuentapropia entrevistados en Costa Rica, 
ye129,6% en Guatemala. En el caso de El Salvador, casi e145% 
se-situo en la categoria "ha empeorado", aunque poco mas de 
una tercera parte indic6 que la situaci6n era igual. Aproxima
damenteunaquintapartede losentrevistados en los tres paises 
afirm6 que la situacion habia mejorado. 

Las informaciones proporcionadas por los trabejadores 
por cuenta propia de Costa Rica y El Salvador, en los tres 
aspectosanalizados, dejan entrever que sus percepciones sobre 
la situacion econ6mica y social de sus familias son menos 
halaguenasde las de sus colegas de Guatemala. Por otra parte, 
tambien en el nivel de las percepciones, la situaci6n de este 
grupo en los tres paises, parece ser menos ventajosa que la de 
los microempresarios. 

En 10que se refiere a la situaci6n econ6mica del pais en los 
ultimos tres afios, solouna minoria de los entrevistados indic6 
una mejoria (Grafico 8). En Costa Rica y El Salvador los 
porcentajes mas elevados de respuestas se localizan en la cate
goria "haempeorado": 44%y55,3%, respectivamente. En Gua
temala, aunquemasde la mitad de los entrevistados indic6 que 
lasituacion seguia igual, casi una tercera parte tambien senalo 
empeoramiento. 

En cuanto a la intervenci6n del gobierno en el control de 
los preciosy la fijacion de salarios minimos, asi como el otorga
mientode creditos subsidiados para los pequefios productores, 
la gran mayoria de los entrevistados se manifest6 de acuerdo, 
como puede ser observado en el Cuadro 10, aunque los porcen
tajes de aprobaci6n, al igual que en el caso anterior, disminu
yeron en 10que se refiere a fijaci6n de salarios minimos. 

83 



84 

Poltticas sectoriales 

Los problemas de este sector conforman un amplio abani
co:inestabilidad laboral, persecucion por partede autoridades, 
excesiva competencia, alto costa de vida, inseguridad, y por 
supuestoausenciadecapital de trabajo. Como es bien conocido, 
se tratade un sector que enfrenta problemas de inseguridad en 
varios niveles: en cuanto a la continuidad del trabajo, ala 
estabilidad en los puestos de ventas y a sus relaciones con 
autoridadesdealcaldiasymunicipios.Ademas, estan expuestos 
a continuos ataques por parte del hampa. Sus demandas en 
cuantolaaceion gubernamental tienen que vercon ese conjun
to de problemas; por supuesto, se consideran marginados de 
cualquier tipodeatenciondel gobierno. En Costa Rica, el 77,2% 
de los entrevistados que manifestaron tener problemas, indi
caronque el gobierno no habia hecho nadaal respecto; en igual 
sentido se manifesto en El Salvador el81%y en Guatemala el 
85,6%. Tampoco parecen ser objeto de programas de compen
sacion: porejemplo, enel caso costarricensesolamenteel 7,1% 
de los entrevistados que afirmaron tener casa propia, dijeron 
que la habfan adquirido con un bono de vivienda. 

Tampoco el sector parece estar muy dispuesto a realizar 
acciones de presion sobreel gobierno 0 las autoridades respon
sables, posiblemente debido a su vulnerabilidad. Como puede 
observarse en el Cuadro II, aproximadamente la mitad de los 
entrevistadosen Costa Ricay El Salvador admitieron no haber 
hecho nada, y en Guatemala ese porcentaje se eleva al 70,2%. 
Sin embargo, como es conocido, en las ciudades de San Josey 
deSanSalvadorhanocurridoalgunosmovimientosdeprotesta 
deestossectores, que a veces han terminado porconvertirse en 
verdaderosmotines populares. 

Esta incapacidad para luchar por sus demandas, e incluso 
el mismo hecho de que algunas de sus protestas terminen en 
motines, parece estar relacionadas con los niveles organizati
vos del sector, que no son muy altos: 24% en Costa Rica, 15,6% 
en El Salvadory 8% en Guatemala. 



Pol itica social 

La evaluaci6n del sector sobre la calidad de la enseiianza 
publica es positiva en Costa Rica, puesto que e145,2% de los 
entrevistados indica que "es buena" y un 10,4% la califica como 
"muy buena" (Cuadro 12). Es decir, que mas de la mitad de las 
respuestasde los entrevistados se situ6 en esas dos categorias. 
EnEl Salvador la evaluaci6n es mas cuidadosa: e12 7,3% indica 
que "es buena", pero el 41,1% dice que "es regular". En las 
categorias"regular"y "mala" se localiza e155% de las respuestas 
de los entrevistados. 

Una opini6n mas general sobre la educaci6n aparece en el 
Cuadro 13. En Costa Ricay El Salvador las opiniones favora
bles a la acci6n del gobierno en el campo son mayores que las 
desfavorables; sin embargo, en el caso salvadoreiio el apoyo es 
mucho mas claro, si nos atenemos a las diferencias en porcen
tajes. Lasopinionesde los entrevistados de Guatemala practi
camente se dividen en partes iguales a favor yen contra. 

En todos los casos hay un elevado apoyo a la idea "10 que se 
enseiia a los nines en la escuela les sera util para la vida en el 
futuro"; tambien un porcentaje importante de los entrevistados 
considera que "la calidad de la enseiianza publica ha bajado en 
los ultimos afios": 49,2% en Costa Rica, 70% en El Salvador y 
50,8% en Guatemala. Por otra parte, en Costa Rica y El 
Salvador son favorables las opiniones de los entrevistados en 
relaci6n al trabajo de los maestros; no asi en Guatemala, donde 
un poco mas de la mitad de los entrevistados dijo que los 
maestros "no" hacen todo 10 que pueden por mejorar la calidad 
de la enseiianza publica. Finalmente, en Costa Rica sigue 
predominando la idea de que existen oportunidades abiertas 
para todos los estratos sociales, como se muestra en el elevado 
porcentajeque apoy61a idea de "la gente pobre tiene la oportu
nidad de que sus hijos reciban una buena educaci6n". 

En 10que se refiere a las acciones gubernamentales para 
mejorar la calidad de la enseiianza publica (Cuadro 14), nue
vamenteelacentoen las respuestas costarricenses esta coloca
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do en Iacapacitaci6n del personaly el mejoramiento del equipo 
escolar, mientras que en los otros dos parses dicho acento esta 
colocado en la construcci6n de escuelas. 

Sobre la calidad de los servicios publicos de salud (Cuadro 
15), las opiniones de los entrevistados que hicieron uso en la 
ultima ocasion en que hubo enfermos en la familia, 77 son 
favorables en el caso de Costa Rica, pues la mitad de los 
entrevistados considera que "es muy buena" 0 "es buena". En El 
Salvador, aunque e136,6% se situa en esas mismas categorias, 
un 51,9% considera que la calidad "es regular" 0 "es mala". 

Una evaluaci6n general sobre los servicios publicos de 
salud, arroja resultados interesantes, como se muestra en el 
Cuadro 16. En Costa Ricay El Salvador las opiniones favora
blesa laafirmacion"elgobierno esta haciendo todo 10que puede 
por mejorar los servicios publicos de salud", son ligeramente 
mayores que las desfavorables. En Guatemala lasituaci6n es a 
la inversa. Esta indefinici6n quiza se aclara al observar las 
opiniones con respecto a la afirmaci6n "la calidad de los 
servicios publicos de salud ha mejorado en los ultimos anos". 
En Costa Rica hay un apoyo contundente, mientras que los 
casos salvadorefio y guatemalteco, es extendida la opini6n 
desfavorable. 

EnGuatemalaes claramente desfavorable Ia opinion de los 
entrevistados sobre el trabajo de los empleados de salud; 10es 
menos en CostaRicay en El Salvador es ligeramente favorable. 
Finalmente, la percepci6n de los costarricenses sobre las posi
bilidades de acceso extendido de la mayoria de la poblacion a 
los servicios de salud, siguesiendo positiva. 

La construcci6n de instalaciones y la dotaci6n de equipo 
son las demandas que se hacen el en El Salvadory Guatemala 
al gobierno, con el fin de mejorar los servicios publicos de salud 
(Cuadro 17). En Costa Rica, las demandas mas importantes 
sonel equipamientoy lacapacitaci6n del personal. En un tercer 
lugarestalaconstrucci6ndeclinicasyhospitales. 

77.	 81,2% de los entrevistados del sector en Costa Rica; 72,3% 
en E1 Salvador y 44,8% en Guatemala. 



Finalmente, en 10 que se refiere al combate a la pobreza, 
en loa tres paisesloaentrevistados consideraron que el gobierno 
no esta hacienda tada 10 que puede para remediarla: 52,8% en 
Costa Rica; 66,8% en El Salvador y 58,4% en Guatemala. En 
los tres paises, sin embargo, no se achaca al "mal gobierno" la 
causa de la pobreza (Cuadra 18). En El Salvador y Guatemala 
"la falta de trabajo" se coloca en primer Iugar en las escogencias 
de los entrevistados, mientras que en Costa Rica "la vagancia 
de lagente" fue escogidacomo la raz6n principal de la existencia 
de la pobreza. 

CAMPESINOS NO PRODUCTORES 
DE PNTX 

Situaci6n econ6mica y social 

Se trata de campesinos no productores de los llamados 
"productoa no tradicionales de exportaci6n" (PNTX), es decir, de 
productores para el mercado interno, fundamentalmente. Sin 
embargo, loagrupos analizados en los tres paises tiene algunas 
diferencias que es importante sefialar, a fin de establecer los 
Ifmites de la comparaci6n. En Costa Rica, la muestra fue 
se1eccionada de acuerdo can 1aidentificaci6n previa de zonas 
de concentraci6n de pequefios productores agrfcolas de las 
provinciasdeAlajue1a, Cartagoy Heredia; el 71,6% de elIas can 
parce1as menores de 5 hectareas, dedicadas a1cultivo de cafe, 
verdurasy Iegumbres." En el caso de E1Salvador, la muestra 

78.	 Aunque el cafe es producto de exportaci6n, se incluy6 dentro 
de la muestra a 108 pe qu efios productores que dijeron cu lt i
varIo. Por supuesto que tal decisi6n puede alterar una veil: 
mas la comparabilidad en los ingreBoB, que tienden a ser 
mas elevados en este sector, aunque lOB precios del cafe 
han cscitado mucho en los ultimos anos en el mercado 
internacional. 
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fueescogidasiguiendo los criterios utilizados par MIDEPLAN en 
las encuestas de hogares: pequefias unidades menores de 5 
manzanas (3,5 hectareas), que conforman el 97% del total, y 
que estan dedicadas fundamentalmente a la producci6n de 
mafz (93% de los casos). En Guatemala, la muestra estuvo 
integrada por un conjunto de campesinos pertenecientes al 
Municipiode SantiagoAtitlan, quienes se autodefinieron como 
indigenasen un 99,2%. Son pequefios productores que cultivan 
microfincas, e150% menores de media manzana (0,35 hecta
reas), y que consumen el 70% de 10que producen. En los otros 
dos paises la orientaci6n hacia el mercado es mucho mayor, 
sobre todo en Costa Rica. 

En todo caso, este sector es el que se encuentra en peor 
situaci6n econ6mica del conjunto de sectores analizados. En 
dos pafses, EI Salvador y Guatemala, aproximadamente tres 
cuartas partesde losentrevistados manifestaron que los ingre
sos de sus familias eran menores al equivalente a un salario 
minimo (verGrafico 9). En Costa Rica, una tercera parte de los 
entrevistados indicaron una situacion similar; pero el 43,2% 
senalo ingresos familiares "de 1a menos de 2"salarios mfnimos. 

En El SalvadoryGuatemala, la mayorfa de los entrevista
dos calificaron los ingresos familiares como "bajos" y "muy 
bajos", como se muestra en el Grafico 10. En Costa Rica, mas 
de la mitad de los entrevistados afirm6 encontrarse en esa 
posicion, pero un apreciable 40,8% escogio la categorfa "me
dios". Estas apreciaciones estan en consonancia con los resul
tados de otros estudios, que sefialan niveles de pobreza rural 
considerablemente mayores en El Salvadory Guatemala, con 
respecto a Costa Rica. 

La dificil situacion econ6mica de este sector campesino 
pareceno habervariadoen los ultimos tres anos. Asi 10consigna 
la mayoriade los entrevistados de los tres paises. En El Salva
dor, un 40%indicaque lasituacion "haempeorado" (ver Grafico 
11). En Costa Rica y Guatemala, porcentajes similares de 
entrevistados indicaron mejoramientoy empeoramiento. 

En laevaluaci6nde la si tuaci6n econ6micadel pais "duran
te este gobierno" 0 en los ultimos tres afios, se repite el patron: 



e140% y e150% de los campesinos salvadorenosy guatemalte
cos, respectivamente, sefialan que la situaci6n Be mantiene 
igual, mientrasque en CostaRica las respuestas se distribuyen 
por terceras partes aproximadamente (ver Grafico 12). Com
parativamente, entonces, tomando en cuenta el conjunto de 
respuestas, la evaluacion en Costa Rica es mucho mas favora
ble, 10que posiblemente esta relacionado con la evoluci6n de 
las condiciones economicas y sociales del pais, que, cuando 
menos en los MOS 1993 y 1994, era mucho mejores que las de 
El Salvadory Guatemala. 

En 10que Be refiere a la intervencion gubernamental, las 
respuestas son similares en Costa Rica y El Salvador, como 
puede verse en el Cuadro 19, mientras que en Guatemala hay 
diferencias notables, posiblemente debido a las caracteristicas 
del grupo entrevistado. Como se vera posteriormente, este 
grupo, porrazonestotalmenteexplicables, muestra una acusa
da tendencia a marginarse de todo 10 que tiene que ver con 
gobiernoy Estado.79 De aht que sean muy elevados los porcen
tajes de NS/NR, aunque las respuestas positivas siguen siendo 
importantes porcentualmente. 

Poltticas sectoriales 

Pese a las diaparidades en la muestra, los problemas que 
afrontan los campesinos productores de granos basicos, horta
Iizasy verduras para el mercado nacional, son similares en los 
tres parses: precios elevados de los insumos, poco rendimiento 
de lascosechas, poco acceso al creditoy a la asistencia tecnica, 
yproblemas relacionadoscon lacomercializacion de los produc
tos, Las demandas de polttica publica apuntan basicamente 
hacia la resolucion de esos problemas; sin embargo, hay un 
clamor hacia una atencion global al sector, que se percibe en 

79.	 La poblaci6n de la zona en la que se realiz6 el estudio, ha 
sido objeto de violentas acciones represivas por parte del 
Ejllrcito guatemalteco. 
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lasrespuestas obtenidas en los tres paises, tanto en las encues
tas como en las entrevistas realizadas. Un 74,6% de los entre
vistadosenCosta Rica afirmo que el gobiemo no esta haciendo 
nada para resolver los problemas del sector; en EI Salvador 
respondi6 de eea manera el 80,8% y en Guatemala dicho por
centaje fue de 90,1%. 

Tambien es poco 10 que este sector ha hecho, en la opini6n 
de los entrevistados, para presionaral gobiemo a tomar medi
das que los favorezcan. Como puede verse en el Cuadro 20, en 
los tres pafses es elevado el porcentaje de respuestas "no he 
hecho nada"; en el caso de EI Salvador una tercera parte de los 
entrevistados afirm6 que "nose puede hacer nada". 

Estas respuestaB estan relacionadas con el escaso nivel 
organizativo alcanzado por elsector en EI Salvador y Guate
mala: 11,4% y 6,4% respectivamente. Sin embargo, en este 
ultimo pais las respuestas sobre el nivel organizativo estan 
determinadaa por lascaraeterfsticas especiales de los entrevis
tados, como ya fue seftalado. Por tanto, el porcentaje de res
puestasno es comparablecon el de los otros pafses en el mismo 
(tern. Losentrevistados de Costa Ricaindican un porcentaje de 
pertenencia a organizaciones comparativamente mucho mas 
elevado: 36%. 

PoUtica social 

En general,los pequeftos productoresagrfcolas evaluaron 
positivamente la calidad de la ensefianza publica, cuando me
nos en Costa Ricay EI Salvador, donde aproximadamente el 
50% de los entrevistados calific6 dicha calidad como "buena" y 
"muy buena", como se puede observar en el Cuadro 21. 

EI examen mas detenido sobre algunos aspectos de la 
enseftanza publica arroja los siguientes resultados (Cuadro 
N°22). En primer lugar, en los tree casos Ia evaluaci6n fue 
positivaparalaacci6ngubemamental en el campo, aunque en 
el case guatemaltecoesmuyelevadoelporcentaje de respuestas 



NBINR, 10que no es de extranar dadas las caractertaticas de la 
muestraseleccionada." Sin embargo, salvo en el caso costarri 
cense, los entrevistados consideraron que "la calidad de la 
enseftanza publica ha bajado en los ultimos anos". Pese a ello, 
en los tres casos se sigue pensando que "10 que ense:iian a los 
nifios en la escuela les sera util para la vida en el futuro." 
Ademas, en los trescasos tambien.Ia opini6n fue favorable para 
el trabajo de los maestros. Nuevamente en el caso costarricense 
destaca la apreciaci6n -en alguna medida se trata de una 
sobrestimaci6n-, sobre las posibilidades de acceso a educaci6n 
de buena calidad, de los hijos de familias pobres. 

Enel ambito de las acciones que deberfa realizar el gobier
no para mejorar la calidad de ense:iianza publica, nuevamente 
en Costa Rica el enfasis esta colocado en el eq uipamiento y la 
capacitaci6n, mientrasqueen los otros dos paises la insistencia 
es en la construcci6n de escuelas (Cuadro 23). 

En 10 que respecta a los servicios de salud publica, la 
percepci6n es favorable, si tomamos en cuenta los porcentajes 
sumados de las respuestas "es muy buena" y Res buena": 53,1% 
en Costa Rica y 43% en El Salvador (Cuadro 24). Esto en el 
caso de los entrevistados del sector que hicieron uso de un 
servicio publico en la ultima ocasi6n en que hubo enfermos en 
la familia: 72,4% en Costa Rica, 85,1% en El Salvadory 29,6'7" 
enGuatemala. 

Estas percepciones se mantienen, en terminos generales, 
en una evaluaci6n mas amplia, como se muestra en el Cuadro 
25. Salvoen el casoguatemalteco, las opiniones fueron fa vora
bles para la accion del gobierno en materia de mejoramiento de 
los servicios de salud publica. En Costa Ricay El Salvador se 
consideraquehaocurridounmejoramiento en los ultimos a:iios; 
no asf en Guatemala, consistentemente con la respuesta ante
rior. S610en El Salvador las opiniones fueron relativamente 
favorables para los esfuerzos de los empleados publicos de 
salud, aunque en Costa Rica en realidad las opiniones se divi

80.	 El acceso a est os servicios y los de sa Iud publica, debe s e r 
muy limit ado para este sector. 
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dieron por partes iguales. Solamente en Costa Rica los entre
vistados consideraron que "la gente pobre tiene posibilidades 
de recibir buena atencion medica". En este pais, ademas, pre
dominaron las opiniones favorables a la afirmaci6n que tiene 
que ver con el acceso extendido de la poblacion a los servicios 
desalud. 

Para mejorar los servicios publicos de salud (Cuadro 26), 
los gobiernos deberian "construir mas clfnicasy hospitales", en 
la opinion de los entrevistados de este sector de El Salvadory 
Guatemala; "equiparmejoralasclinicasy hospitales",y "capa
citar mas al personal", en el caso costarricense. 

En los trespaises lamayoria de los entrevistados considera 
que el gobierno no esta haciendo todo 10 que puede para reme
diar la pobreza: 51,6% en Costa Rica, 68,6% en El Salvador y 
50,4% en Guatemala. La falta de trabajo sigue siendo, en la 
opinion de los entrevistados en El Salvador y Guatemala, la 
principal causa de la pobreza (Cuadro 27)j mientras que el 
factor "vaganciade la gente" esla posibilidad de respuesta mas 
senaladapor los costarricenses: 63,6%. 

CAMPESINOS PRODUCTORES 
DE PNTX 

Situacion econ6mica 
y eocial 

Los campesinos seleccionados en Costa Ricay Guatemala 
son productores de nuevos productos de exportacion; no asi los 
de El Salvador, porque, cuando menos en el momento en que 
se realize la investigacion, no habia pequefios productores 
agrfcolas que estuvieran enrolados en esas tareas. Se tuvo 
entonces que seleccionar a miembros de cooperativas de las 
haciendas intervenidas en la fase I de la Reforma Agraria, 
cuyas condiciones de producci6ny de vida no son diferentes a 



lasde los campesinos mas tradicionales de EI Salvador: e199% 
de los entrevistados posefa fincas menores de 5 manzanas (3,5 
hectareas) y mas del 90% de ellos se dedicaba a la producci6n 
de mafz, En contraste, eI46,4% de los productores de PNTX de 
CostaRica, cultivaba fincas menores de 5 hectareas, y eI53,6% 
mayores de 5 pero menores de 10 hectareas, Los principales 
productos deexportaci6n producidos eran raicesy tuberculos, 
y algunas verduras y frutas. En el caso guatemalteco, eI63,6% 
de los entrevistados cultivaba extensiones menores de media 
manzana (0,35 hectareas), y el 26,4% fincas de media a 1 
manzana; pero e190% del total de los productores se dedicaba 
ala agricultura de PNTX: arveja china, br6culi, fresa. 

Como puede observarse en el Grafico 13, esas diferencias 
entre los tres paises resaltan al comparar las informaciones 
sabre la situaci6n econ6mica de este grupo, pues mientras en 
EI Salvador hay una gran similitud con las respuestas de los 
campesinos mas tradicionales, la situaci6n es diferente en 
Costa Rica y, sobre todo, en Guatemala. En este ultimo pais 
disminuy6sensiblementeel porcentaje de las selecciones "me
nosde 1salario",yaument6el de las de" 1a menos de 2 salarios". 
Enel casocostarricense, lamayoriade los entrevistados escogi6 
la categoria "1a menos de 2",aunque un poco mas de la cuarta 
parte afirm6 que los ingresos familiares eran inferiores a un 
salario minimo. 

Con respecto a la calificaci6n de los ingresos familiares 
mensuales, los campesinos entrevistados en EI Salvador se 
situaron mayoritariamente en las categorfas "bajos" y "muy 
bajos": los porcentajes de respuesta en ambas categorfas Be 

incrementaron en detrimento de la categorfa "medios", en 
comparaci6n con las respuestas de los campesinos tradiciona
les.En CostaRicay Guatemala, una tercera parte de los entre
vistados, aproximadamente, escogi61acategorfa"medios", y el 
resto Be situ6 en las categorfas "bajos" y "muy bajos". Las 
percepciones sobre los ingresos familiares son muy similares 
en esos dos paiBes, como puede observarse en el Grafico 14. 
Segun los productores de PNTX costarricenses, los ingresos 
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mensuales de sus familias son menos elevados que los de las 
familias de no productores de esos productos. 

De acuerdo con las percepciones de los entrevistados, mos
tradas en el Grafico 15,lasituaci6n econ6micade la familia no 
parece haber variado radicalmente en los ultimos tres anos: 
aproximadamente e140% dice que "es igual", en Costa Ricay 
El Salvador, y en Guatemala ese porcentaje se eleva al57,2%. 
En el caso costarricense, las respuestas son similares a las de 
los campesinos no productores de PNTX. En los casos del El 
SalvadoryGuatemalaaument6 significativamente el porcen
taje de las respuestas "ba mejorado", en relacion al otro sector 
campesino analizado. En el ultimo de los paises disminuy6 
tambien en forma apreciable las respuestas en la categorfa "ba 
empeorado": de 24% a 16%. 

Sabrelasituacion economicsdel pais "durante este gobier
no"0 en los ultimos tres afios, los campesinos costarricenses se 
situaron en una posicion similar a la de los no productores de 
PNTX: las respuestas se repartieron aproximadamente por ter
cios en los tres {terns, como puede abservarse en el Grafico 16. 
Enelcasosalvadorefio aumento notoriamente el porcentaje de 
respuestasque indican deterioro: de 36,5%a 45,7%. Aunque la 
mayoriade los campesinos guatemaltecos escogio la categoria 
"esigual", tambienaumentaronnotoriamente las respuestas en 
lacategoria"ba empeorado". 

En cuanto a la intervenci6n gubernamental en precios, 
credito y salarios minimos, las opiniones siguen siendo alta
mente favorables, incluyendo los productores de PNTX guate
maltecos, que en este aspecto mostraron diferencias 
importantes con el otro sector campesino analizado, como 
puede verse en el Cuadro 28. 

Poltticae sectoriales 

AIigualqueel otrosectorcampesino, para los productores 
de PNTX los principales problemas que enfrentan tienen que 



ver con el costo de los insumos, los bajos precios de los produc
tos, la insuficiencia en el credito, y el bajo rendimiento de las 
cosechas. Sin embargo, en el caso de Costa Rica y Guatemala, 
los productores de PNTX tambien enfrentan problemas deriva
dos de sus relaciones con los intermediarios 0 con las empaca
doras que controlan los canales de exportaci6n. En este aspecto 
hay unademanda de acci6n estatal, de caracter regulador, que 
no puede soslayarse. 

Pese a los esfuerzos hechos por este sector para adaptarse 
a los requerimientos del modelo neoexporlador, no parece que 
esten recibiendo apoyo del gobierno, ajuzgar por las informa
ciones recogidasen los tres paises. Un porcentaje muy elevado 
de los entrevistados indic6 que el gobierno no se ha ocupado de 
sus problemas: 77,3% en Costa Ricay 91, 7%en Guatemala. El 
75% de los campesinos salvadoretios entrevistados tambien 
manifiest6 un sentimiento similar con respecto a la acci6n 
gubernamental. 

Tampoco es mucho 10 que han hecho estos sectores para 
presionar a los gobiernos paraque respondan a sus demandas. 
Como puede observarse en el Cuadro 29, la mayorfa en los tres 
paises indicano haberhecho nadaal respecto. Una quinta parte 
delosentrevistados, aproximadamente, en El Salvadory Gua
temala, dicen que "no se puede hacer nada". En otras palabras, 
que predominan, como en los otros sectores analizados, las 
soluciones individuales a problemas que son sociales; esto es, a 
problemas cuyo origen tiene que ver con las particulares con
diciones sociales de cada uno de los pafses, y que no pueden ser 
resueltos por laacci6n individual aislada. 

En terminos organizativos, el sector parece mucho mas 
organizado que el de los campesinos no productores de PNTX: 

21% en Costa Rica; 60,2% en El Salvador y 23,2% en Guate
mala. Sin embargo, el elevado porcentaje senalado para El 
Salvador es producto de la caracterfstica principal del grupo 
entrevistado: la organizaci6n cooperativa. 
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Palttica social 

La calidad de la ensefianza publica fue evaluada positiva
mente par los entrevistados en Costa Rica, puesto que e160% 
considera que "es buena" y "muy buena". En E1 Salvador e1 
40,2% considero que "es buena", pero un parcentaje similar, 
39,1% la calific6 de regular (Cuadro 30.). 

Sin embargo, aunque en los tres paises se reconocen los 
esfuerzosde gobiemos, tambien los entrevistados consideraron 
que lacalidadde laensefianza publica ha bajado en los ultimos 
afios, sobre todo en el caso salvadorefio, como 10muestran los 
datos del Cuadro 31. En ese item las opiniones de los costarri
censes estan divididas, porque porcentajes similares de entre
vistados se manifestaron de acuerdo y en desacuerdo con la 
afirmaci6n correspondiente. A pesar.de-ello, la gran mayoria 
de los entrevistados indicaron que "10 que ensefian a los nifios 
en la escuela les sera util parala vida en el futuro." Finalmente, 
con respecto al esfuerzo de los maestros, las opiniones son 
favorables en Costa Rica y El Salvador, mientras que en Gua
temala las opiniones a favor y en contra se dividieron en 
parcentajes similares. 

i.Que deberia hacer el gobiemo para mejorar la ensefianza 
publica? En El Salvador y Guatemala la demanda es por la 
construcci6n de mas escuelas, mientras que en Costa Rica es 
la de "equipar mejor a las escuelas", aunque un 24% pidi6 
"construir mas escuelas" y un 22,4% sefial61a capacitaci6n de 
los maestros como demanda (Cuadro 32). 

El sector de campesinos productores de PNTX que hizo uso 
de alguno de los servicios publicos de salud en Costa Rica y El 
Salvador (76,4% y 69, 1%de los entrevistados, respectivamen
te), consider6 en terminos generales que la calidad oscila entre 
lascategorias de regulary buena, como puede observarse en el 
Cuadro 33. 'I'ambien en terminos generales los entrevistados 
reconocieron los esfuerzos realizados por gobiernos y emplea
dos para mejorar la calidad de los servicios de salud (Cuadro 
N° 34); sin embargo, las opiniones estan divididas en cuanto al 



mejoramiento de la calidad en los ultimos anos, puesto que los 
porcentajes a favor yen contra son similares en Costa Rica y 
El Salvador. No asi en Guatemala, donde una clara mayoria de 
los entrevistados indico que no "habia mejorado". En los tres 
paises, aunque con diferencias apreciables, las opiniones fueron 
favorables para el trabajo de los empleados publieos de salud. 

Como puedeobservarse en el Cuadro 35, la construcci6n de 
clinicasy hospitaleses la demanda principal de los entrevista
dos en El Salvador y Guatemala, mientras que en Costa Rica 
dicho lugar10ocupa la categoria "equipar mejor a las clinicas y 
hospitales". No obstante, un importante porcentaje de los en
trevistados (27,2%) tambien senalo la categoria "construir mas 
clinicasy hospitales", 10cuales totalmente comprensible dada 
la dispersa ubicacion habitacional de los entrevistados y la 
lejania de muchos de ellos de los centros de salud. 

La mayoria de los entrevistados en los tres paises clara
mentesenaloque el gobierno no esta haciendo todo 10que puede 
para remediar la pobreza: 50,4% en Costa Rica, 60,5% en El 
Salvador y 57,2% en Guatemala. Pero i,cua.l es la principal 
causa de la pobreza en el pais? En Costa Rica la mayoria opine 
que "la vagancia de la gente", seguida del "elevado costo de la 
vida". En El Salvador nuevamente "la falta de trabajo" fue 
senaladacomola causa principal, mientras que en Guatemala, 
a pesar de que tambien esa opcion recibi6 el mayor porcentaje 
de selecciones, seobserva unacierta dispersion en las respues
tas (Cuadro Sb). 

EMPLEADOS PUBLICOS 
DEL SECTOR SALUD 

Si tu acion econ6mica y social 

Se trata de un sector donde la presencia femenina es muy 
importante. Ese componente se refleja en la composicion de la 
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muestraseleccionada, donde el porcentaje de mujeres entrevis
tadas fueelevado en los tres paises: 53,6% en Costa Rica; 74,4% 
en El Salvador y 67,2% en Guatemala. En Costa Rica se 
entrevisto a enfermeras, personal tecnico de apoyo, personal 
administrativo y otras categorias de personal no profesional, 
de clinicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, situadas basicamente en el Area Metropolitana de San 
Jose. En EISalvador la muestra fue similar, tambien en el Area 
Metropolitana de SanSalvador, en clinicasy hospitales publi
cos.La muestraseleccionada en Guatemalaguarda las mismas 
caracteristicas, a pesarde lasdificultades enfrentadas a la hora 
de realizar las entrevistas, debido a la situacion de huelga que 
afectaba al sector salud en el momento en que se realize el 
trabajo de campo. En Costa Rica y Guatemala es similar el 
porcentaje de enfermeras y personal tecnico entrevistados: 
43,2%y 38,4% respectivamente; en EISalvadorese porcentaje 
fue mucho mas elevado: 56%. 

Sobre ingresos familiares, los entrevistados de Costa Rica 
y Guatemala reportan ingresos mayores, puesto que e141,6% 
y el 45,6% respectivamente, escogieron la categoria "mas de 
tressalarios" (Grafico 17). En EISalvador, un 45,6% escogio la 
categoria "de 1 a menos de 2" salarios minimos. Los datos de 
Guatemala, sin embargo, deben ser tomados como aproxima
ciones dentro de esta comparacion, debido al tipo de salario 
minima que se usa, como ya fue seftalado. 

En10quese refiere a la calificacion de los ingresos familia
res (Grafico 18), casi la mitad de los entrevistados costarricen
sea escogieron la opcion "medics", mientras que en El Salvador, 
un poco masde la mitad se si tuaron en la categoria "bajos", Las 
respuestas de los entrevistados de Guatemala son aparente
mente inconsistentes con las respuestas dadas en el punto 
anterior, porq ue tambien lamayoria de las respuestas se ubica 
en las categorias "bajos"y "muy bajos" ,81 

Ill. Aparentemente incons ist e nt es, porque el indicador salarial 
que s e uso parece colo carlos en una situaci6n mejor que sus 
colegas de Costa Rica y El Salvador. 



Sobre laevoluci6nde lasituaci6n econ6mica familiar en los 
tres ultimos anos (Grafico 19), los datos muestran una visi6n 
un tanto mas optimista en los entrevistados de Costa Rica, 
por cuanto la mayoria de las respuestas se ubican en las 
categorias "es igual" y "ha mejorado", mientras que en los otros 
dos paises, sobre todo en Guatemala, la percepci6n parece ser 
deempeoramiento. 

Ocurre 10 mismo con la evaluaci6n sobre la situaci6n eco
nomica del pais "durante este gobiemo" 0 en los ultimos dos 0 

tres anos, porque en el caso costarricense predominan las 
opiniones "es igual" y "ha mejorado", mientras que en los otros 
dos casos la sensaci6n de empeoramiento predomina, sobre 
todo, nuevamente, en el caso de Guatemala, donde el 72% de 
losentrevistados escogio la categoria "ha empeorado" (Grafico 
20).82 

En 10que se refiere a la intervenci6n gubemamental en 
control de precios, direcci6n del credito y fijaci6n de salarios 
minimos, el acuerdo es muy elevado en los tres paises, aunque, 
comoen los otros casos, disminuye en 10 que se refiere a fijaci6n 
salarial, como puede verse en el Cuadro 37. En el caso costarri 
cense llama la atencion el hecho de que el porcentaje de res
puestas favorables a la fijaci6n gubemamental de salarios 
minimos es,junto con la de los empleados de educacion, la mas 
baja de todos los sectores analizados. En otras palabras, que es 
dentrode los sectoresasalariados entrevistados, donde es ma
yorel porcentaje de respuestas negativas. 

Polfticas sectoriales 

Los problemas fundamentales que enfrenta este sector 
estan relacionados con bajos salarios, exceso de trabajo, y 
deficiencias en instalaciones y mobiliario, y, por supuesto, 

82.	 Las percepciones de los e nt r ev ist ados guatemaltecos est an 
indudablemente relacionadas con la situaci6n de huelga que 
vivian en ese momento. 
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equipoymedicamentos. Este ultimo sefialamiento fue formu
lado por el 34,8% de los entrevistados en El Salvador, 10 que 
seguramente tiene que vercon el hecho de que mas de la mitad 
de lamuestra estaba compuesta por enfermeras (52,8%), quie
nes cotidianamente seenfrentan a tales carencias. Las deman
das de acciones gubernamentales no difieren mayormente de 
los problemas planteados. 

La mayoria de los entrevistados en los tres paises considera 
que las autoridades gubemamentales hacen poco por resol ver 
esos problemas. En Costa Rica, e184,8% expreso dicha opinion; 
en El Salvador el 80,8% y en Guatemala el 89,8%. En otras 
palabras, que hay un gran descontento con las autoridades 
encargadas del sector. Pero, por otra parte, por imposibilidad 
o por incapacidad, un porcentaje elevado de los entrevistados 
admitio no haber hecho nada al respecto (Cuadro 38.): 48% en 
Costa Rica, 52,8% en El Salvador y 35,9% en Guatemala. En 
esteUltimo pais, el elevado porcentaje en el item "heparticipado 
en una protesta publica", esta determinado tambien por la 
situacion de huelga ya sefialada. En el caso de El Salvador, 
llama la atenci6n nuevamente la impotencia expresada en el 
elevado porcentaje obtenidopor la respuesta "no se puede hacer 
nada": 29,6%. 

La organizacion de este sector muestran un panorama 
diferenciado en cada uno de los paises. En Costa Rica, e136% 
de los entrevistados informo que pertenecia a alguna organiza
cion gremial; 10mismo e121,6% de los entrevistados en Guate
mala,ysolamenteeI11,2% de los entrevistados en El Salvador. 

Polftica social 

La evaluacion general sobre la educaci6n publica en Costa 
Rica es en general positiva, por cuanto mas de la mitad de los 
entrevistadosconsideraque "es buena" 0 "es muy buena", como 
puede observarse en el Cuadro 39. En EI Salvador, por el 
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contrario, la mitad de las selecciones se encuentra entre las 
categorias "regular"y "mala". 

El sector es mas crttico en relaci6n a los esfuerzos guber
namentales para mejorar la calidad de la enseiianza publica, 
porque en los tres paises las respuestas mayoritarias fueron 
negativasa la afirmacion "el gobierno esta haciendo todo 10que 
puede para mejorar laenseiianza publica" (Cuadro 40.). Tam
bien los entrevistados de los tres parses estuvieron de acuerdo 
con la afirmaci6n "la calidad de la enseiianza publica ha bajado 
en los ultimos aiios". Sin embargo, se admite que 10 que se 
enseiia en las escuelas sigue siendo de utilidad para la vida 
futura de los nines. En Costa Rica los empleados publicos de 
salud dividieron sus opiniones a la hora de calificar los esfuer
zos de sus colegas de educaci6n; no ast en El Salvador y 
Guatemala, donde las respuestas fueron favorables al trabajo 
realizado por los maestros. Tambien en Costa Rica, un porcen
taje importante de los empleados de salud se manifest6 de 
acuerdo con la afirmacion "la gente pobre tiene la oportunidad 
de que sus hijos reciban buena educaci6n". 

Sobre las acciones gubernamentales para mejorar la cali
dad de la enseiianza publica, en Costa Rica las demandas 
fundamentales tienenque vercon capacitaci6n de los maestros 
yel mejoramiento del equipo; en El Salvador con capacitacion 
de los maestros, construcci6n de instalaciones y mejoramiento 
de equipo; en Guatemala tambien los tres {terns sefialados son 
importantes, pero el principal es la construcci6n de escuelas 
(Cuadro 41.). 

Con respecto a los servicios publicos de salud, e180,8% de 
losentrevistadoscostarricensesy el 75,2% de los salvadorenos, 
hahiahechousodealglinserviciopublicodesalud la ultima vez 
que se habia presentado un caso de enfennedad en la familia. 
La evaluaci6n sobre el servicio que les brindaron es muy posi
tiva en el caso costarricense, puesto que casi el 75% de los 
entrevistados que hicieron uso de tales servicios, opin6 que la 
calidadera "buena"y"muybuena". En El Salvador las opiniones 
son menos optimistas, pero aun asi mas del 50% de los que 
hicieron usodeesosservicios, realizo las mismas selecciones de 
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respuesta (Cuadro 42). Est08 porcentajes contrastan notable
mente con 10expresado por los otros sectores, que no fueron 
tan efusivos en la evaluacion positiva del sector. 

Sin embargo, en los tres paises los entrevistados fueron 
severos al evaluar los esfuerzos gubernamentales dirigidos al 
mejoramiento de la calidad de los servicios, sobre todo en los 
casas de Costa Ricay Guatemala, como se muestra en el Cuadro 
43). Tambien en estos dos paises las opiniones mayoritarias 
fueron negativas a la afirmacion "la calidad de los servicios 
publicos desalud ha mejorado en los ultimos anos". Por supues
to que a la mayoria de los entrevistados en los tres paises opino 
que "los empleados hacen todo 10que pueden para mejorar los 
servicios publicos de salud." En Costa Rica y Guatemala un 
porcentaje elevado de los entrevistados manifesto su acuerdo 
con la afirmacion "la gente pobre tiene posibilidades de recibir 
una buena atencion medica", 10que parece ser inconsistente 
con las otras respuestas dadas. 

Equipar mejor a las clinicas y hospitales, es la demanda 
mas importanteque hicieron los empleados de las instituciones 
de salud publica de los tres paises; seguido de la construccion 
de instalaciones, y de capitacion del personal, en El Salvadory 
Guatemala. Esta ultima demanda es la segunda en importan
cia para los empleados de salud de Costa Rica (Cuadro N° 44). 

En 10quese refiereala lucha contra la pobreza, en los tres 
paises se consideraque el gobierno no esta haciendo todo 10que 
puede: 63,2% en Costa Rica, 76% en El Salvador y 78,4% en 
Guatemala. Como puede verse en el Cuadro 45, la falta de 
trabajo y el elevado cos to de la vida son las causas principales 
de la pobreza en la opinion de los entrevistados de El Salvador 
yGuatemala. En Costa Rica nuevamente se sefiala la vagancia 
de la gente como la causa principal. 
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EMPLEADOS PUBLICOS DEL 
SECTOR EDUCACION 

La situaci6n econ6mica y social 

Como era de esperarlo, puesto que se trata de un sector 
dondetradicionalmente se ha concentrado el trabajo feme nino, 
en los tres paises el porcentaje de m ujeres dentro de las m ues
tras de este sector fue tambien muy elevado: 87,2% en Costa 
Rica; 66,4% en El Salvador y 90,4% en Guatemala. En este 
ultimo pais, el componente indigena dentro de la m uestra es el 
mas reducido de todos los sectores analizados: 10,4%. En los 
tres paises, la muestra incluy6 a maestros, personal adminis
trativo y personal de servicios, de escuelas primarias de las 
areas metropolitanas de las ciudades de San Jose, San Salvador 
y Guatemala. Sin embargo, la composici6n fue diferente en 
cada uno de los paises: en Guatemala eI91,2fJ'l< de las personas 
entrevistadas del sector eran maestras; en Costa Rica ese 
porcentaje baj6 75,2% y en El Salvador a 56,8%. 

La percepci6n que bene este sector sobre los ingresos 
mensuales familiares es bastante favorable en Costa Rica y 

Guatemala, pues la mayoria de los entrevistados se situa en las 
categonassuperiores, como puede observarse en el Grafico 21; 
enel casosalvadoretio, por el contrario, la tendencia parece ser 
bacia abajo. £1 casu de Guatemala aparece como extremo, en 
cuanto a la evaluaci6n positiva, seguramente afectada la per
cepci6n por el indicador de salario minimo usado. 

Lacalificaci6n sobre dichos ingresos es coincidente con las 
percepciones mostradas en el grafico anterior. En Costa Rica 
y Guatemala la mayoria de los entrevistados escogieron la 
categoria "medios", mientras que en El Salvador, la mayoria 
-un 42,4'1'0-, senalo la categoria "bajos" (Grafico 22). 

En cuanto a la evoluci6n de la situacion familiar en los 
ultimos tres afios (Grafico 23), las respuestas de los entrevis
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tados costarricenses indican una evaluaci6n fa vorable, puesto 
que la mayoria escogio la categoria "ba mejorado" y Res igual", 
yen la seleccion anterior babian calificado mayoritariamente 
los ingresos familiares como medios. En cambio, la evaluacion 
tiendeasernegativaen108entrevistados de los otros dos paises, 
sobre todo en El Salvador, en coincidencia con la calificacion 
mayoritaria de los ingresos familiares como bajos, mostrada en 
el grafico anterior. No sucede 10 mismo con la evaluaci6n de la 
situacion economica del pais "durante este gobiemo" 0 en los 
ultimos afios, porque en los tres paises la mayoria de los 
entrevistados escogio la categoria "ha empeorado", como se 
muestra en el Grafico 24. 

Sobre la intarvencion gubemamental en los aspectos rela
tivos a fijacion de precios, asignacion del credito y la fijacion de 
salarios minimos, nuevamente es muy elevado el porcentaje de 
apoyo en los tres paises; sin embargo, en Costa Rica tambien 
bajasensiblemente el porcentaje de apoyo al [tern que tiene que 
verconla intervenci6n gubemamental en la fijaci6n salarial, a 
niveles similaresal de los empleados publicos de salud (Cuadro 
46). Es posible que este tipo de respuesta refleje el descontento 
con los salarios vigentes. 

Polftica sectorial 

Los problemas fundamentales del sector, segUn los entre
vistados, son 108bajos salarios frente al elevado costo de la vida 
-pese a las calificaciones dadas a los ingresos familiares-, y la 
carenciade materialdidacticoyde mobiliario. Esto ultimo fue 
sefialado como el principal problema por eI45,6% de los entre
vistadosde El Salvador.Susdemandas tampoco parecen encon
trareco en las autoridades encargadas del sector, por cuanto el 
84,8% de Iosentrevistadosen Costa Ricaafirm6 que el gobierno 
no ha hecho nada para solucionar los problemas; el 73,6% en 
El Salvadory e189% en Guatemala. 
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Se trata de un sector muy organizado en Costa Rica 
(74,4%); comparativamente mucho menos organizado en El 
Salvador (16,8%) y Guatemala (22,4%). Sin embargo, en la 
percepci6n de los entrevistados, es poco 10que han hecho para 
presionar al gobierno para que responda a sus demandas. En 
Costa Rica el 48% admitio no haber hecho nada, y en El 
Salvador y Guatemala, eI52,8% y eI35,9%, respectivamente, 
dijo 10mismo. Nuevamente un 30% de los salvadorefios entre
vistados se muestra impotente frente a las circunstancias, 
al haber seleccionado la categoria "no se puede hacer nada" 
(Cuadra 47). 

Po lt tica social 

En 10 que se refiere a la evaluaci6n sabre la calidad de 10 
que producencomosector-es decir, la educaci6n-, mas del 50% 
de los entrevistados de Costa Rica la califico como "buena" y 
"muybuena", perocasi una tercera parte dijo que era "regular". 
En EISalvadorelmayorporcentaje de los entrevistados escogi6 
lacategoria "regular", aunque un poco mas del 40% se situo en 
lascategoriassuperiores (Cuadra 48). 

Congruentes can su aseveracion sabre la ausencia de res
puestasgubernamentalesa los problemas del sector, la mayoria 
de los entrevistadosen los tres paises considera que el gobierno 
no esta hacienda todo 10que puede para mejorar la calidad de 
la ensenanza publica, como puede verse en el Cuadra 49), 
aunque en EISalvadorladiferencia entre unay otra respuesta 
es insignificante. Sin embargo, en los tres paises es contunden
te el porcentaje a favor de la afirmacion "la calidad de la 
ensefianza publica ha bajado en los ultimos anos". Pese a ello, 
la mayoria considera que sigue siendo util para el futuro de los 
nines. En los tres paises tambien la mayoria considera que los 
maestros estan haciendo todo 10que pueden para mejorar la 
calidad de 10que ensefian. 

En El Salvadory Guatemala las demandas principales al 
gobierno son la construcci6n de escuelas, el mejoramiento de 
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equipo y la capacitacion del personal, como se muestra en el 
Cuadro 50). En el caso costarricense, quiza por ser empleados 
de zonas urbanas, la demanda de construcci6n es poco signifi
cativa frente a las de sus colegas de los otros dos parses. 

Los entrevistados del sector que hicieron uso de servicios 
publicos de salud debido a enfermedades de algun miembro de 
lafamilia <67,2% en Costa Ricay46,4% en El Salvadordel total 
de personasentrevistadas), opinaron en general que eran "bue
nos"y "muy buenos": 74,2% y 51,6% respectivamente (Cuadro 
N° 51). Sin embargo, en los tres pafses los entrevistados consi
deraron que los gobiernos no estan haciendo todo 10 que pueden 
para mejorar esos servicios, como puede observarse en el Cua
dro52); ademas, coincidentemente con 10anterior, consideran 
que su calidad no ha mejorado en los ultimos alios, y que los 
empleados no hacen todo 10que pueden para mejorar dichos 
servicios. Eneste ultimo punto, sin embargo, las respuestas de 
losentrevistadossalvadorefios no fueron tan contundentes. En 
todo caso, fueron mas benevolos los empleados de salud a la 
hora de calificar el trabajo de sus colegas de educacion, que 
estos con el de aq uellos. 

i.Que deben hacer los gobiernos para mejorar los servicios 
publicos de salud?AIigual que en los otrossectores, las deman
das principalesen El SalvadoryGuatemala, son las de equipa
miento de las actuales instituciones y la construcci6n de mas 
clinicasy hospitales. En el caso costarricense esta demanda es 
minima; las principales son las de equipamiento de clinicas y 
hospitales, y la capacitaci6n del personal, como puede verse en 
el Cuadro 53. 

En cuanto a las acciones gubernamentales para combatir 
la pobreza, la mayoria de los entrevistados afirm6 que no se 
estahaciendo todo 10que se podria hacer: 62,2%en Costa Rica, 
76% en El Salvadory 78,4% en Guatemala. La falta de trabajo 
yel elevadocosto de la vidason las causas fundamentales de la 
pobreza sefialada en El Salvador y Guatemala, mientras que 
"la vagancia de la gente" nuevamente fue sefialada como la 
causa principal por parte de los entrevistados costarricenses 
como se observa en el Cuadro 54. 
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5 

LEGITIMIDAD Y VALORES
 
DEMOCRATICOS
 

En este apartado se comparan el conjunto de respuestas 
obtenidasen cada pais, en el bloque de preguntas sobre visiones 
del sistema politicoque contenia el cuestionario aplicado. Pese 
a que las muestras no son homogeneas, es posible tomar el 
conjunto de respuestas como indicadores de valoraciones que 
van mas alla de los limites de 10sectorial. En otras palabras, 
que pueden aproximarnos a algunos de los rasgos de la cultura 
politicade cada uno de los paises estudiados, con las limitacio
nes que implica este tipo de acercamiento. Limitaciones, cier
tamente, porque los valores, actitudes y creencias sobre k, 
politico y la politica, que conforman la cultura politica de una 
sociedad, solo pueden manifestarse parcialmente a traves de 
las respuestas acuestionarios estructurados, aplicados a indi
viduos aislados. No necesariamente los individuos actuan tal 
y como responden, sobre todo cuando de acciones colectivas se 
trata. El modelo de sujeto racional que esta implicito en los 
estudios de cultura pohtica hechos con encuesta, no existe en 
la realidad; el componente "subjetividad" juega un papel igual 
o mas im portante que la racionalidad. Por tanto, hay aspectos 
de la cultura politica que solamente se revelan en las acciones 
de los individuos 0 de conjuntos de ellos, en si tuaciones concre
tas. Captar esos rasgos implica el uso de otras tecnicas de 
investigacion. Sin embargo, la informacion recogida mediante 
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la tecnica de encuesta, puede ser de gran utilidad para la 
formulaci6n de hip6tesis y para la comparaci6n con informa
ciones obtenidas mediante otras tecnicas. Hechas esas obser
vaciones, pasamos a comparar las respuestas obtenidas a las 
preguntas del bloque senalado, 

INFORMACION SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS POLITICOS 

Ante la pregunta de SIse mantenian informados sobre el 
acontecer politico nacional, la gran mayoria de los entrevista
dos contest6 que sl: el 75,4% en Costa Rica, el 63,4% en El 
Salvador y el 73% en Guatemala. Es decir, que aproximada
mente la tercera parte de los entrevistados en cada uno de los 
parses, afirm6 disponer de informacion sobre estos aspectos, 
como se muestra en el Grafico 5.1. Por supuesto que hay 
variaciones importantes por sector y par nivel educativo. En 
los tres paises son los sectores campesinos los que reportan 
menores niveles de informacion, sobre todo en El Salvador. 
Como contrapartida, los sectores urbanos, fundamentalmente 
losempleadcepublicos, son los que senalan los mayores niveles 
deinformaci6n. 

En todos los casos destaca el papel de la televisi6n y, en 
menormedida, de la radio, en la transmision de informaciones, 
aunque en los casos de Costa Rica y El Salvador una buena 
parte de los entrevistados afirm6 haber adquirido la informa
cion a traves de una combinacion de medios (los periodicos, la 
radioy la televisi6n). En el caso de Guatemala, sin embargo, la 
televisi6ny la radio parecen ser los mas importantes, como se 
puede observar en el Cuadro 5.1. Cualquier evaluacion de las 
opiniones paliticasde poblacionescomo las estudiadas en esta 
investigaci6n, par tanto, no puede dejar de lado el papel central 
quejuegan los medios en la conformacion de dichas opiniones. 
Para comprender ciertos rasgos de la cultura polftica, seria 
necesario, entonces, un estudio sobre las ideas y valoraciones 
que trasmiten los diferentes medios en cada pais. 
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Gracico 5.1 

lSE MANTIENE INFORMADO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS POLITICOS DEL PAiS? 
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Cuadro 5.1 

MEDIOS A TRAYES DE LOS CUALES
 
SEINFORMA
 
-Porcentaj e s-


PAisES 

Costa Rica El Salvador Guatemala 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Por los per i od i co s 3.3 9.4 7.4 

Por la radio 3.8 13.4 23.6 

Por la television 26.9 25.7 26.3 

Por los tres juntos 35.4 34.1 16.7 

Por los peri6dicos y 

la radio 2.7 3.2 2.7 

Por los peri6dicos y 
la televisi6n 15.3 6.1 13.6 

Por la radio y la 
televisi6n 11.0 6.4 9.1 

Por parientes y 

amigos 1.5 1.2 0.3 

NS/NR 0.1 0.5 0.2 

En generalla lectura de peri6dicos es baja, 10que parece 
estar en consonancia con las caracteristicas educativas del 
conjunto de entrevistados en cada unos de los paises: en Gua
temala, 24,9% del total de entrevistados dijo que no habia 
cursado ningun nivel de ensefianza formal, y un 15,9% tenia 
estudios incompletos de primaria; enEl Salvador, un 18,8% de 
los entrevistados asegur6 no haber asistido a la escuela prima
ria, y un 26, 1% no habia terminado la ensefianza primaria. La 
situaciones bastantediferente en Costa Rica, donde solamente 
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eI5,3% admitio no haber asistido a la escuela, aunque eI23,3% 
no habia logradofinalizar sus estudios primarios. 

LA LEGITIMIDAD DEL 
SISTEMA 

Las respuestas a un conjunto de preguntas sobre las insti 
tuciones politicas, permite una aproximacion al problema de la 
legitimidad en los tres paises, en tendiendo por la talla creencia 
extendida, como 10 indica Linz, en "...que a pesar de sus limita
cionesyfallos, las instituciones politicas existentes son mejores 
que otras que pidieran haber sido establecidas, y que por tanto 
puedenexigirobediencia...Mas especificamente, la legitimidad 
de un regimen democraticose apoya en la creencia en el derecho 
de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto 
tipo de ordenes, esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es 
necesario, utilizando la fuerza".83 

Enloqueserefierealos tribunales dejusticia, las respues
tas presentadas en el Grafico 5.2, dejan entrever problemas por 
cuanto en tooos los casos las respuestas mayoritarias son 
negativaaa laafirmacion "los tribunales dejusticia garantizan 
juiciosjustos", incluyendo Costa Rica, cuya trayectoria institu
cional es conocida, Por supuesto que la desconfianza en la 
institucion encargada de administrar lajusticia es mucho ma
yor en El Salvador y Guatemala, 10 cual es perfectamente 
comprensible debido a un pasado de irregularidades en su 
funcionamiento. 

Los partidos politicos tampoco salen m uy bien colocados en 
esta evaluacion, Los porcentajes de desacuerdo con la afirma
cion "los partidos politicos representan los intereses de los 

83.	 Linz, Juan J., La quiebra de Las democracias , Mexico: Con
sejo N acional para la Cultura y las Artes-Alianza Editorial 
Mexicana, 1990, 38-39. 
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Grafico 5.2 

PERCEPCIONES INSTITUCIONALES 
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ciudadanos", son de aproximadamente el 60% en todos los 
paises. Nuevamente llama la atenci6n el caso costarricense, 
donde los politicos siguen disfrutando de prestigioy donde los 
porcentajes de abstencionismoen las elecciones generales son 
muybajos. Hayunaaparente disociaci6n, explicable solamente 
por la crisis de representaci6n que viven los partidos; son 
maquinariascon capacidadpara movilizar electores, pero estoe 
no las yen como instrumentos apropiados para canalizar sus 
demandasconcretas, ni paragenerar politicas publicas. El caso 
extremo parece ser Guatemala, donde el divoreio entre ciuda
danos y partidos es radical, de acuerdo con las opiniones de los 
entrevistados, como 10muestrael pequefio porcentajede apayo. 
En este pais, el elevada porcentaje de respuestas NS/NR, revela 
un fenomeno de marginalidad politica en proporciones mayo
res a los otros paises analizados. 

La confianzaen el parlamento (Congreso, AsambleaLegis
lativa), parece ser mayor que en las instituciones dejusticia, 
salvoen el caso de Guatemala, donde, en el momento en que se 
hizo laencuesta, habia un fuerte enfrentamiento entre el poder 
ejecutivo y ellegislativo, y el desprestigio de este ultimo era 
manifiesto. En el caso costarricense, resalta el mayor porcen
taje de apoyo que en el (tern anterior, 10que parece ser contra
dictorio, porque ellegislativo esla arena preponderante para 
el juego de los partidos politicos. En otras palabras, si lOB 
partidos no representan los intereses de los ciudadanos, el 
parlamento tampoco deberia merecer su confianza. En todo 
caso, el 50% de los entrevistados manifesto desconfianza en 
estainstitucion, 

Pero el desprestigio de las otras instituciones no parece 
llegar hasta el ejecutivo. En los casos de Costa Rica y Guate
mala, sonrelativamente elevadoslos porcentajes de respuesta 
favorables a la afirmacion "el gobierno trabaja por el bien del 
pais". No sucede 10mismo en EI Salvador, donde todavia es 
ligeramentemayor Ia opinion negativa sabre el ejecutivo. En el 
caso de Costa Rica, esta apreciacion favorable al gobierno, 
aparentemente desconectada de la opinion sobre los partidos, 
posiblemente tiene que ver con la estructura del liderazgo 
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politico -que ha estado concentrado en figuras y no en plata
formas programaticas-, y el caracter presidencialista del regi
men. Parad6jicamente, en Costa Rica, donde los partidos 
politicos tienen mucho mas tradici6n que en los otros dos 
paises, en las dos ultimas decadas se ha venido observando una 
crecientepreponderanciadelejecutivosobreellegislativo,yun 
debilitamiento de los partidos en 10 que han sido sus funciones 
tradicionales de canalizaci6n de demandas, consecuci6n de 
apoyos y ejercicio del control sobre la acci6n gubernamental, 
sobre todo con los gobiernos que han elegido. En el caso de 
Guatemala, las respuestas posiblemente tienen que ver con el 
pasado autoritarioycon la pugna que existia entre el Presiden
tey el Congreso, en el momenta en que se hizo la encuesta. 

Las respuestas que tienen que ver con la limpieza del 
procesoelectoral, laaseveraci6n "en este pais las elecciones son 
limpias", parecen retratarbastantebien las opiniones del con
juntode los entrevistados de los tres paises sobre la legitimidad 
delmecanismo electoral, opiniones que bien podrian reflejar el 
sentimiento nacional. En efecto, las respuestas favorables de 
los costarricenses se asemejan al porcentaje de participaci6n 
efectiva en los procesos electorales: 82,5%. Pero tampoco las 
respuestas obtenidas en los otros dos paises andan muy lejos de 
los porcentajes de participaci6n observados en los ultimos pro
cesos electorales. En El Salvador, el abstencionismo las eleccio
nes presidenciales de 1994, fue de 47,7% en la primera vuelta 
y 54,5% en la segunda; en Guatemala, en las elecciones presi
dencialesde 1990,elabstencionismo fue de 43,6% en la primera 
vuelta y, en 1991, de 54,8% en la segunda vuelta. En las 
elecciones parlamentarias celebradas en este ultimo pais en 
1994, el abstencionismo fue considerablemente mayor; sin 
embargo, dado el contexto en que se realizaron, sus resultados 
no puede tomarse como medida valida de un clima de opini6n 
con respecto a los procesos electorales. 

Invitados a reaccionar frente a un conjunto hipotetico de 
acciones realizadas por unos personajes que fueron afectados 
por las acciones del gobierno, los entrevistados dejaron entre
ver algunos otros rasgos de la cultura politica de estos paises. 
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G rafico 5. 3 

EN ESTE PAtS LAS ELECCIONES SON LIMPIAS 
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EnElSalvadoryGuatemalael mayor porcentaje de respuestas 
Be localiz6enlacategoria"losque seesperaron a laselecciones": 
50,8% y 33,8%, respectivamente, porcentajes que guardan al
gunasimilitudconla participaci6n electoral.S4 No asi en el caso 
costarricense, donde solo eI25,4% de los entrevistados escogi6 
esta opcion. En este pais, la mayoria escogi6 como acci6n 
correcta, la de quienes "participaron en manifestaciones" 

84. En Guatemala con los resultados de las u It i mas elecciones 
parlamentarias. 
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(51,1%), 10 que parece contradictorio con el apayo expresado 
al mecanismo electoral y con el comportamiento historico del 
costarricense medio, que no es nada proclive a la "democracia 
de las calles"; sin embargo, cuando menos cuatro de los grupos 
incluidos en la muestra, han tenido experiencia en este tipo de 
conducta: los pequenos productores agricolas, los vendedores 
callejeros y los empleados publicos de salud y educacion, Por 
otraparte, puestoque el cambio de gobierno mediante eleccio
Des se da por un hecho, dada la tradicion politica del pais, es 
posible que ese 51,1 % de los entrevistados tenga clara la dife
rencia entre 10que seria un cambio de gobierno y la protests 
por las acciones concretas de un gobierno determinado. 

En los tres paises es muy bajo el porcentaje de escogencias 
favorables aquienes "buscaron la caida violenta del gobierno": 
1,4%en Costa Rica, 2,7%en EISalvadory 3,1% en Guatemala. 
"Los que no hicieron nada", recibieron importantes porcentajes 
de apayo en los tres paises: 14,1% en Costa Rica, 21,4% en 
El Salvadory 11,4% en Guatemala. En este ultimo pais, ade
mas, e129% de los entrevistados no quisieron opinar, en una 
nueva manifestacion del fenomeno de marginacion politicaya 
sefialado. 

Ligadoa este problema de legitimidad de las instituciones 
esta el de la corrupcion. La gran mayoria de los entrevistados 
en los tres paises considera que la corrupci6n es un problema 
serio: 99% en Costa Rica, 95,6% en El Salvador y 83,5% en 
Guatemala. Preguntados acerca de algunas instituciones en la 
que podriahabercorrupci6n, afirmaron --en los porcentajes que 
aparecen en el Cuadro 5.2, que existia corrupcion en los parti 
dos politicos, en el gobierno, en la empresa privada y hasta en 
las iglesias. 
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Cuadro 5.2 

INSTITUCIONES EN LAS
 
QUE HAY CORRUPCION
 

-Porcentajes de respuestas positivas-


PAISES 

Costa Rica El Salvador Guatemala 

En los partidos 
politicos 90.4 83.6 93.6 
En la empresa 
privada 75.4 75.6 81.8 
En el gobierno 87.3 81.1 91. 7 
En los sindicatos 74.2 76.9 78.6 
En las iglesias 46.5 63.6 59.9 

LA SELECCION DE POLITICOS 

Las razones por las cuales votar por un candidato a la 
Presidencia de la Republica, reflejan una cierta busqueda de 
racionalidad que por supuesto no tienen nada que ver con la 
realidad de la politica en los tres paises estudiados. Como se 
puede observar en el Cuadro 5.3, los porcentajes mayores de 
respuestas en Costa Ricay en El Salvador, se concentran en la 
categoria "porque me gusta el programa que ha presentado"; 
en Guatemala es el segundo item seleccionado. Sin embargo, 
como es conocido, laselecci6n se hacen por otras razones, donde 
10 subjetivojuega un papel fundamentak'" pero el caso cen
troamericano hay que examinarlo con cuidado, por cuanto el 
espacio de la politica ha sido reducido y los partidos politicos 
solamente han funcionado por excepci6n. 

85.	 Al respecto ver Wildavsky, Aaron, "Choosing Preferences by 
Constructing Institutions: a Cultural Theory of Preference 
Formation", American Political Science Review, Vol. 81, N° 
I <March, 1987),3-21. 
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Cuadro 5.3 

RAZONES POR LAS CUALES VOTARIA
 
POR UN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
 

DE LA REPUBLICA
 

PArSES 

Costa Rica El Salvador Guatemala 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Porque representa 
a un partido que me 
simpatiza 19.9 14.1 5.1 

Porque hay que votar 
por alguien 9.0 19.1 30.2 

Porque ha prometido 
ayudar a personas 
como yo 7.8 15.2 13.9 

Porque es el candidato 
que va a ganar 1.3 1.9 1.0 

Porque me gusta el 
programa que ha 
present ado 46.6 28.2 27.3 

Porque es una per
sona s im pat ica 2.8 1.7 2.1 

Otra raz6n 9.7 5.6 

NSINR 12.6 10.2 14.7 

La tradici6n partidaria que s610es posible desarrollar a 10 
largo del tiempo, aparece claramente manifiesta a traves del 
20% de los costarricenses que seleccionaron la categoria "por
que representa un partidoque me simpatiza", mientras que en 
Guatemala esa selecci6n solamente fue realizada por un 5, 1% 
de losentrevistados, Como contrapartida, es interesante hacer 
notar la importancia del ttem "porque hay que votar por al
guien", en las respuestas de aalvadorefios y guatemaltecos. 
Sobre todo en el caso guatemalteco, un 30,2% de entrevis
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tados parece no encontrarle todavia sentido ala competencia 
democratica. 

El elevado porcentaje de respuestas en item. "porque me 
gustael programaqueha presentado", puede interpretarsede 
varias maneras. En primer lugar, puede haber una confusion 
entre el "slogan" publicitario y el programa; es decir, que el 
conjunto de frases de efecto que se lanzan a traves de la radio 
y la television, principalmente, pueden ser percibidos como el 
programa de un partido, sabre todo si ese programa no existe 
en la realidad a si es difuso, como pasa en Ia actualidad. En 
segundo lugar, buena parte de los "slogan" contienen ofreci
mientos, illuchas veces dirigidos a sectorcs sociales concretos 
(programas habitacionales, ayudas diversas, etc.), que operan 
muy pragmaticamente en sus escogencias electorales. Por 
ejemplo, en CostaRica en la tiltima cam pafia electoral, la gente 
necesitada de vivienda, hacia fila in distin tamente en las ofici
nasdelosdosgrandespartidos, para dar su adhesicny recoger 
un documento que supuestamente facilitaria sus tramites en 
caso de ganar el respectivo partido. 

i.Aquien escoger para un cargo de eleccion popular? Ante 
un conjunto de posibles tipos de candidates (Cuadro 5. 4), las 
respuestas de los entrevistados de Costa Rica y El Salvador 
permiten detectar algunos elementos de la cultura politica de 
ambos paises. Por ejemplo, en Costa Rica los politicos siguen 
siendofiguras respetables; 10 mismo los profesores universita
rios y los empreearios. En El Salvador, aunque un 64% dijo 
estar dispuesto a votar por un politico, un porcentaje similar 
dijo 10 mismo con respecto a los empresarios y los profesores 
universitarios. Ademas, en este pais un 3:3% afirmo estar dis
puesto aapoyar a un militar para un cargo de eleccion popular, 
10 que necesariamente tiene que estar ligado a la tradicion de 
mandatarios militaresque ha tenido ese pais. Desdichadamen
te en Guatemala la pregunta se formulo en una forma diferen
te, 10que impide Ia comparacion con los otros dos parses: sin 
embargo, las respuestas permiten obtener algunas conclusio
nes: en primer lugar, un importante porcentaje de los entrevis
tados prefirio q uedarse at margen y escogio Ia categoria NS/NR 
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Cuadro 5.4 

I.VOTARIA POR ALGUNA DE ESTAS PERSONAS? 
-PorcentaJe de reBpaeBtaB pOBltlvaB-

PAisES 

Costa Rica EI Salvador 

Un militar 13.7 33.0 

Un sacerdote 49.9 35.8 

Un polftico 80.6 64.0 

Un empresario 73.1 63.9 

Un dirigente sindical 54.4 47.6 

Un profesor 
universitario 86.0 62.7 

Cuadro 5.5 

l.ESTARIA USTED DE ACUERDO
 
EN QUE UNA MUJER FUERA..• ?
 

-Porcentaje de reBpueBtas positivas-


PArSES 

Costa Rica EI Salvador Guatemala 

Presidenta 
municipal 80.0 

Diputada 85.2 76.7 66.1 

Minist ra 83.5 77.0 

Presidenta de 
Ia Republica 67.1 77.0 63.8 

• Alcalde 0 alcaldesa. 
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(23,4%)jensegundo lugar, los polfticosquedaron pordebajode 
los militares en el rango de selecciones: 3,0% y 8,9% respecti 
vamente; fmalmente, los profesores universitariosy loslfderes 
comunales fueron los que obtuvieron los mayores porcentajes 
de selecci6n: 17,8% Y 17,5%. 

i.Estarfa us ted de acuerdo con que una mujer fuera presi
denta 0 alcalde municipal, diputada, ministra 0 Presidenta de 
la Republica? Las respuestas fueron ampliamente fa vorables 
en todos los paises, pero los porcentajes de aceptaci6n ("si estoy 
de acuerdo"), fueron comparativamente mayores en Costa Ri
ca, comose puede observar en el Cuadro 5. 5 Como es conocido, 
s610 en este pais una mujer ha aspirado a la candidatura 
presidencial de uno de los grandes partidos pohticos; aunque 
en EI Salvador, una mujer preside actualmente el Congreso y 
otra es presidenta de uno de los principales partidos politicos 
del pais. 

LA TOLERANCIA 

La intolerancia politics, entendida como la imposibilidad 
de convivencia entre distintas creencias pclmcas," ha sido un 
problema grave en la mayorta de los paises de Centroamerica. 
Es uno de los principales obstaculos para el funcionamiento de 
regimenes democraticos, en la medida en que impide la com
petencialibreentreopciones diferentes, y entre individuos que 
semiran unos a los otros como adversariosy no como enemigos 
a los que hay que exterminar. Sin embargo, esta intolerancia 
parece sermayor en los grupos dominantes politicay economi
camente, y quiza mucho mas baja en los sectores populares. 
Cuandomen08esaeslahip6tesisquepodria formularse a partir 
de los datos arrojados por esta in vestigaci6n. 

86.	 Al respecto ver Bobbio, Norberto, EI tiempo de los derecho s . 
Madrid: Editorial Sistema, 1991, 243 y 88. 
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Cuadro fl. 6 

ACUERDO CON PARTICIPACI6N DE
 
ORUPOS DE IDEAS POLtTICAS EXTREMAS
 

PAISES 

Costa Rica El Salvador Guatemala 

Que se organizaran 
en un partido poHtico 

Sl 40.0 62.5 50.4 
No 54.2 21.1 25.6 
NS/NR 5.8 16.4 24.0 

Que divulgaran SUB 

ideas por la televisi6n 

Sl 52.2 65.0 52.2 
No 43.0 21.8 24.4 
NS/NR 4.8 13.2 23.6 

Qu~e organizaran 
manifestaciones 
publicas 

Sl 51.4 35.1 42.5 
No 43.3 51.3 31.0 
No/NT 5.3 13.5 26.6 

Que eligieran BUS 

propios diputados 

Sl 46.9 60.1 41.0 
No 47.2 23.8 29.7 
NS/NR 5.9 16.1 29.4 

Lasrespuestas proporcionadas par los entrevistados de los 
tres paises a preguntas relacionadas can la participaci6n poll
tica de grupos de personas de ideas politicas de extrema, 
tantodederecha como izquierda, dan como resultado un pano
rama de contrastes. En primer lugar, como se puede observar 
en el Cuadra 5. 6, las opiniones favorables a la organizaci6n 
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deesas personasen un partido politico, son considerablemente 
mucho mas elevadas en El Salvador y Guatemala, que en 
Costa Rica. Como es conocido, en El Salvador, como resultado 
de los acuerdos de Chapultepec, la guerrilla se ha constituido 
en un partido politico, y en Guatemala hay un clima favorable 
para ese tipo de conversi6n, a pesar de la existencia de los 
grupos terroristas. En los tres proses la mayorfa de 108 entre
vistados favorece el uso por esos grupos de la televisi6n, para 
divulgar sus ideas, aunque en Costa Rica un importante 43% 
responde negativamenteo 

En segundo lugar, contradictoriamente-al menos en apa
riencia- en Costa Rica es mayor el porcentaje de respuestas 
favorables a la organizaci6n de manifestaciones publicas por 
partede esos grupos; aunque con una importante oposicion de 
43,3%.En EISalvadory Guatemala hay temor a las consecuen
cias violentas deese tipo de demostraciones. 

Finalmente, mientras en El Salvador y Guatemala es ele
vado el porcentaje de respuestas positivas a la elecci6n de 
diputados por parte de los grupos mencionados, en Costa Rica 
las opiniones estan divididas por partes iguales. En este pais, 
en todas las respuestas a estebloquede preguntas se manifiesta 
una oposicion sistematica, coincidente con otros estudios que 
se han realizado sobre el tema." En Guatemala, aproximada
mente la cuarta partede los entrevistados sigue mostrando su 
marginacion de la politica, a traves de las respuestas "Ns;NR". 

87.	 Ver al respecto, Seligson, Mitchell A. y Booth, John A., 
"Cultura politica y democratizaci6n: vias alternas en Nica
ragua y Costa Rica", en Barba, Carlos; Barros, Jose Luis y 
Hurtado, Javier, compiladores, T'ran s icio n es a La d em oc ra
cia en Europa .y America Latina. Mexico: Universidad de 
Guadalajara-Grupo Editorial Porr1ia y FLACSO Sede Mexico, 
1991, 627-681; Vega, Milena, "Cultura politica y legitimi
dad. Encuesta de opini6n entre estudiantes avanzados de la 
sede central de la Universidad de Costa Rica", AnuarlO de 
Estudios Cen troame ricanos . N° 18 (2), 1992,71-90. 
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6 

CONCLUSIONES Y
 
RECOMENDACIONES
 

El analisis de percepciones, demandas y acciones de los 
sectoressociales seleccionados, de acuerdo con los objetivos de 
la investigaci6n, permite Hegar a las siguientes conclusiones 
generales: 

1.En los tres paises, pese las conflictivas situaciones en las 
que han vivido dos de ellos, se ha ido imponiendo con fuerza 
cada vez mayor, la estrategia de crecimiento basada en la 
reconversi6n productiva, laapertura comercial, la reducci6n de 
la intervenci6n del Estado en la regulaci6n econ6mica y la 
concentraci6n de su acci6n social en la atenci6n focalizada de 
los sectores sociales en condici6n de extrema pobreza. El "mo
delo del ajuste" afecta de manera diferencial a los sectores 
populares,yasea porque lasdecisiones que se toman en materia 
de politica publica los tocan directamente, 0 porque el movi
miento general que tales medidas provocan en la sociedad, 
termina par favorecerlos 0 perjudicarlos. 

2. En ese sentido, la politica publica y la dinamica general 
de la sociedad son percibidas de manera diferencial par dichos 
sectores, dependiendo dec6mo es su situaci6n econ6mica par
ticular. Por ejemplo, como se puede observar en el GrMico 6. 1, 
comparativamente los microempresarlos parecen estar en me
jorescondicionesque los trabajadores por cuenta propia (ven
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dedores ambulantes 0 estacionarios) y los campesinos, en los 
tres paises estudiados, si nos atenemos a sus respuestas sobre 
el ingreso familiar mensualen salarios minimos eq uivalentes. 
Los datos de las encuestas realizadas muestran que el sector 
campesino es el que esta en peores condiciones econ6micas, 
sobre todo en El Salvador yen Guatemala (campesinos no 
productores de PNTX). Tanto en Costa Rica como en Guatema
la, los campesinos productores de PNTX indican ingresos men
suales familiaresmayores que los campesinos productores para 
el mercado interno. En los tres parses, ademas, son los emplea
dos publicos, sobre todo los de educacion, los que reportan 
mejores ingresos familiares mensuales que los otros sectores 
investigados. 

En cuanto a la percepci6n sobre la magnitud de los ingre
sos, los entrevistados costarricenses, indican una situaci6n 
mejor, como puede observarse en el Grafico 6. 2. En efecto, en 
este pais es mucho mayor el porcentaje de personas que en los 
cincosectoresseil.alaron que los ingresos familiares mensuales 
eran "medios", En los otros paises la mayoria de los entrevista
dosse localizaronenlascategorias "bajos"y "muy bajos". Dicho 
en otras palabras, la encuesta refleja Ia situactonsocial de los 
tres paisesen terminosde Ia distribuci6n del ingreso, que, como 
sesabe, esinequitativa, sabre todo en El Salvadory Guatemala. 

Consecuentemente con los datos presentados, en los tres 
paises los microempresarios dejan entrever una visi6n mas 
optimista de la situacion que los trabajadores por cuenta pro
pia, sabre todo en Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, en 
el caso de los empleados publicos, tanto de salud como de 
educaci6n, a pesar de que su situacion econ6mica es mejor que 
Ia de los otros sectores, su vision sabre Ia situacion del pais 
no es optimista, sabre todo en Guatemala, donde la mayoria 
de las opiniones indican una percepcion de desmejoramiento. 
Posiblemente esto tiene que ver con el deterioro de sus condi
cioneslaborales, incluyendo las insuficiencias en instalaciones 
yequipos. 
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Grafico 6.1 

MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS
 
MENSUALES FAMILIARES,
 

POR SECTOR
 

Costa Rica EI savacor 

Guatemala 

Salarlos mlnimos 
equivalentes 

DManosdlll ~091 a2 IJde2a3 

~Mas dEl 3 ~NSlNR 
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Grafico 6. :.! 

PERCEPCIONES SOBRE MAGNITUD DE 
INGRESOS FAMILIARES POR SECTOR 

Costa Rica EI Salvador 

Guatemala 

Calificaci6n de ingresos 

I0 ~ b8jos ~ B8jos IIIMedlo8 
~AIIOS K1~1Ilos mNSINA 
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3. La percepci6n general sabre la acci6n del Estado en 
terminos de atenci6n a las demandas sectoriales, es negativa 
en los tres paises. S610un porcentaje minimo de los entrevista
dosafmn6queel gobierno habia tomado medidas para solucio
nar los problemas del sector. 'I'ambien la percepci6n es 
negativa, en terminos generales, sobre la acci6n del gobierno 
enmateriade politica social, particularmente en salud, educa
ci6ny combate a la pobreza. Ademas, la politica de compensa
ci6nsocialylafocalizacionde esfuerzos no parece tocar todavia 
a los sectores que se encuentran en peor situaci6n econ6mica, 
comolostrabajadoresporcuenta propiay los pequefios produc
tores agricolas que producen para el mercado in terno. 

4. De las respuestas de la mayoria de los entrevistados se 
deduce que hay una especie de sentimiento de exclusion 0 de 
impotenciaque tambien se manifiesta en la imposibilidad 0 en 
la incapacidad para realizar acciones de presion en pos de 
decisiones de politica publica que favorezcan sus intereses, 
sobre todo en El SalvadoryGuatemala. En otras palabras, que 
se sienten excluidos de los niveles en que se toman decisiones 
que tienenque ver con el destino del paisy de sus propias vidas. 
Exclusion e impotencia que parecen estar relacionados con los 
sistemas politicos imperantes en cada uno de los paises, pero 
tambien con el factor organizaci6n, y, en el caso de Guatemala, 
el factor etnico. En efecto, en los tres paises es todavia bajo el 
nivel de organizacion de los seis sectores estudiados, sobre todo 
en El Salvadory Guatemala. Por otra parte, las percepciones 
sobre las posibilidades de intervencion, parecen ser mas opti
mistas en los individuos organizados que en los que se encuen
tran mas aislados. Ademas, la mayoria de los individuos 
organizados consideraron de utilidad para sus intereses la 
pertenencia a una organizacion. 

5.Tambien de lasrespuestas de los entrevistados se deduce 
que la legitimidad de las instituciones democraticas en El 
Salvador y Guatemala es aun una meta a alcanzar. 'I'endran 
quepasarmuchosanosantesdeq"Glosciudadanosconfienen 
parlamentos, partidos politicos y cortes de justicia; pero eso 
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significa que estas instituciones tienen que demostrar con 
hechos que pueden cumplir a cabalidad con las funciones para 
las cuales fueron creadas, y que no son simples fachadas de 
regimenesque no terminan de completarsus cimientos demo
craticos. No es posible consolidar la democracia y hacerla 
gobemable si los ciudadanos no estan convencidos de que las 
instituciones, no s610son garantes deljuego democratico, sino 
que tambien practican 10que predican, y que las acciones de 
elias mismas estan enmarcadas dentro de las reglas deljuego 
que supuestamente garantizan. En ese sentido, llama la aten
cion la relativa perdida de legitimidad de instituciones demo
craticas en algunos sectores de la sociedad costarricense, asi 
como la preponderanciaadquirida porel poder ejecutivo sobre 
los otros poderes de la Republica. Como 10muestran los datos, 
mientrasquesedesconfiade las otras instituciones, se mantie
ne una gran confianza sobre el gobierno, posiblemente perso
nificado en el presidente. Sin embargo, en este pais sigue 
teniendo gran legitimidad el mecanismo electoral para la elec
cion de gobemantes, 10que es producto de la existenciade una 
tradicion de funcionamiento eficaz de ese mecanismo, que se 
remonta cuando menos a medio siglo atras, 

6. AI evaluar el conjunto de respuestas obtenidas en los 
diferentes niveles de analisis, de acuerdo con el esquema que 
aparece en el apartado II de este Informe, las perspectivas de 
la gobemabilidaddemocratica no parecen ser todavia claras en 
dos de ellos. En efecto, en EI Salvador y Guatemala las insti
tuciones democraticas no gozan de una tradicion de funciona
mientoeficaz,niexisteunaculturademocraticaextendida,que 
les permita conservar la legitimidad en un periodo en el cual 
las otras condiciones no favorecen su estabilidad: las condicio
nes socioeconomicas son dificiles; la atencion a demandas es 
casi nula; la participacion es escasa y los sentimientos de 
exclusionbastante extendidos. Ademas, como fue senalado en 
el capitulo1,algunosde losrasgos del pasado autoritario siguen 
existiendo, como el recurso a la confrontacion abierta en la 
resolucion de los conflictos, la corrupcion en las instituciones 
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del Estado,la violencia politicayIa asimetrta en las relaciones 
entre el poder civily el militar, Ciertamente, en el caso de El 
Salvador, despues de la guerra se abri6 un perfodo de gran 
f1uidez en la in teracci6nentre las principales fuerzas pollticas 
del pais y se registr6 un avance del poder civil sobre el poder 
militar, Laabiertaindisciplina social caracterfstica del periodo 
anterior dio paso a una estabilidad relativa fundada en la 
vigencia de algunas de las reglas deljuego democratico, como 
las elecciones peri6dicas. Pero la "transicion pactada" esta 
llegando a sufiny el desencanto puede hacer su aparicion si no 
se avanza en la resoluci6n de algunos de los problemas funda
mentales de Ia sociedad, y se establecen mecanismos que con
soliden la gobernabilidad.88 

En Guatemala el balance es mas complicado. Se trata de 
una sociedad que ha ingresado en la era del ajuste con grandes 
desarticulaciones intemas. Alas profundas desigualdades so
ciales, agravadas por las diferenciasetnicas, se agrega la debi
lidad e ineficacia de un Estado que carece delsuficiente peso 
"real" y "simbolico" para concertar acuerdos y servir de instan
cia de mediaci6n entre los diferentes sectores sociales." Un 
Estado con un amplio historial represivo, cuyo poder, sin em
bargo, hasido repetidamente impugnado, tanto por movimien
tos "contestarios" como por sectores de la sociedad que 
prefieren usar mecanismos violentos extralegales para defen
dersus interesesy dirimir susquerellas. Desde el angulo de los 
sectores populares, Ia imagen que se tiene de 10 que deberia 
hacerel Estado no corresponde con la realidad, pues se deman
da un nivel de intervenci6n al que no es posible acceder en las 
actuales condiciones nacionales e internacionales. EI desen
canto, elinmovilismoy laimpotencia que parecen privar en los 
sectores populares indudablemente que no favorecen el esta
blecimiento de un clima de gobernabilidad democratica. 

Illl. Al respecto ver Briones, C. y Ramos, Carlos G., op. Cit. 

89. Ver Galvez, Victor, op. cit. 
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EnCostaRicalasituaci6nesbastantediferente,porquela 
tradici6n democratica tiende a disimular las dificultades del 
presente y arrojar una imagen de estabilidad que quiza no 
corresponde con la realidad; sin embargo, estan en marcha 
procesos que podrian romper con esa tradici6n, en particular, 
la diferenciaci6n social, el deterioro de los servicios prestados 
por el Estado en salud yeducaci6n, la perdida de credibilidad 
en las instituciones del Estadoy el debilitamiento de mecanis
mos de dialogo entre el gobierno y los diferentes sectores 
sociales." A eso habria que agregar los crecientes "entraba
mientos" en las relaciones entre los poderes publicos, que con
funden al ciudadanoy minan su confianza en las instituciones. 
Aunque las demandas sectoriales no parecen plantear un pa
noramaextendidode indisciplina social, la ineficacia del Esta
do para hacer frente a algunos de los problemas globales de la 
sociedad, asf comolas crecientesdificultades de las elites polf
ticas paraestablecer diferencias entre los intereses particula
res y losdel conjuntode la sociedad, podrian llevar al pais a una 
etapa de inestabilidad social y politica. Es decir, que la gober
nabilidad caracteristica de esta sociedad, podria comenzar a 
experimentaralgunas sacudidas. 

7.i.Quehacerpara fortalecer la gobernabilidad democrati
ca? La especificidad de cada situaci6n hace dificil, par no 
decirimposible, abandonarel nivel de las generalidadesy tratar 
de sefialar un conjunto de acciones concretes para cada pais. 
Ante condicionesobjetivasysubjetivas que conspiran contra el 
establecimientoy consolidaci6nde la institucionalidad demo
cratica, es necesario hacer esfuerzos mayores para mantener 
abiertos los espacios de dialogo logrados, procurando ampliar 
la participacion efectiva de los diferentes sectores sociales, a 
fin de lograr acuerdos nacionales de gobemabilidad, que faci
liten la busqueda conjunta de soluciones para los graves pro
blemas econ6micos y sociales, y a la vez permitan la 
prolongaci6n de la estabilidad politica. Esta apertura implica 

90. Al respecto ver 80Jo, Carlos, op . cit. 
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la inclusion de sectores y organizaciones que no son tomados 
encuenta dentro de las concertaciones tradicionales. Es decir, 
que un dialogo fructifero en las actuales condiciones de la 
region, no puede circunscribirse a gobiernos, empresarios, sin
dicatos y partidos politicos -estos ultimos por 10demas muy 
debiles en la region-, sino que deben incluirse otras organiza
ciones, entre ellas algunas cercanas a los sectores populares, 
como lasorganizacionescampesinas, los grupos comunales, las 
asociaciones de amas de casa, etc. En el ambito popular no se 
puede reducir la representacion a las organizaciones tradicio
nales y a ciertos partidos politicos. Es necesario incentivar la 
participacion organizada en la toma de decisiones tanto en el 
ambito local como en el nacional; pero eso significa fortalecer 
ala sociedad civil a traves de politicas dirigidas a informar a 
los ciudadanossobre sus derechosy obligaciones, y a favorecer 
lacreacionde condiciones para el funcionamiento de organiza
ciones en todos los pianos de la vida social. Como ha sido 
profusamente sefialado, en las sociedades modernas cuentan 
los individuos organizados, no los individuos aislados. Como 
bien 10sefiala Bobbio, en las sociedades democraticas •...los 
grupos se han vueJto cada vez mas los sujetos politicamente 
pertinentes, las grandes organizaciones, las asociaciones de la 
mas diferente naturaleza, los sindicatos de las mas diversas 
actividades, los partidosde las masdiferentes ideologiasy, cada 
vez menos, los individuos."91 

8. Esto no significa que todos los asuntos del Estado, en 
unasuertede democracia participativa, deben ser resueltos en 
tales foros. Eso seria negar el principio de la existencia de los 
gobiernos y los parlamentos. Se eligen gobiernos para que 
gobiernenen nombre de toda la nacion, y se eligen parlamentos 
para que aprueben leyes y ejerzan funciones de controlsobre 
los gobiernos. Unos y otros estan peri6dicamente expuestos a 
Ia evaluacion de los ciudadanos, a traves de elecciones libres. 
Por tanto, no pueden soslayar sus responsabilidades. Sin em

91.	 Bobbio, Norberto, EL futuro de La democ racia . Mhico: Fon
do de Cultura Econ6mica, 1986, 17-18. 
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bargo, en los paises centroamericanos, y posiblemente en toda 
America Latina, los partidos politicos no agotan, en terminos 
de representacion, toda la gama de intereses presentes en la 
sociedad. Es necesario crear otras instancias, no para ejercer 
el gobiemo 0 tomar decisiones sobre aspectos de politica con
creta, sino para discutiry llegar a acuerdos sobre el rumbo que 
deben seguir estas sociedades. Vivimos una epoca en la cual 
buena partede las demandas sociales no pueden ser satisfechas 
por el Estado. La sociedad en su conjunto tiene que asumir 
responsabilidades; pero eso significa transformaciones radica
lesenexpectativasy forma de resolucion de los problemas, que 
solo pueden derivarse de acuerdos entre partes. Los gobiernos 
no pueden realizar su tarea de gobernar, si las expectativas 
sobre su accion son muy diversas; pero esto significa tambien 
que los gobiernos deben proceder de acuerdo con logicas dife
rentes en sus relaciones con la sociedad civil. Deben adaptarse 
a las nuevassituacionescon unespiritu innovador, sin apego a 
las viejasjerarquiasnia lassoluciones que funcionaron en otras 
, 9'2 
epocas. 

9. El compromiso para hacer funcionar las instituciones 
democraticas, por encima de los intereses partidarios 0 de 
grupo, debe ser uno de los principales puntos de los acuerdos 
nacionales de gobernabilidad. Estas instituciones no pueden 
fortalecerse sin que los diversos actores sociales las asuman 
como propias, en particular los sectores populares; pero eso 
significa inclusion en los terminoa planteados en el parrafo 
anterior. Significa tambien la promocion de los valores demo
craticos a traves de programas educativos dirigidos hacia los 
diferentes segmentos de la poblaci6n; aunque quiza, el mejor 
elemento propagandfstico a favor de los valores y las institu
ciones democraticas sea el funcionamiento mismo de esas 

92.	 Al respecto ver Crozier, Michel; Huntington, Samuel y Wa
tanuki, Joji, "The Ungovernability of Democracy", The 
American Enterprise, Volumen 4, N°6 <November/December 
1993), 28-41. 
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instituciones. Y en este aspecto los politicos no pueden rehuir 
su enorme responsabilidad. 

10. La transparencia en la toma de decisiones y la "ac
countability", son dos aspectos que debieran formar parte de 
los acuerdosde gobernabilidad. Parte de la perdida de legitimi
dad se deriva de la creencia extendida en la existencia de la 
corrupci6nen las instituciones del Estado; tambien el despres
tigio de los politicos en amplios segmentos de la poblaci6n esta 
asociado al fenomeno de la corrupcion. Solo el ejercicio trans
parente del poder del Estado, asi como la rendici6n regular de 
cuentas y el ejercicio del control ciudadano sobre la accion de 
funcionarios y autoridades puede restablecer a mediano plazo 
laconfianza perdida. 

11. Finalmente, los pactos de gobernabilidad deben incIuir 
labusqueda de soluciones novedosas a los problemas economi
cos. Las condiciones internacionalesy los organismos multila
terales, demandan un cambio en las funciones del Estado y una 
conduccion de la politica economica que no toma en cuenta las 
realidades de estos paises. Ciertamente, como se senalo en el 
capitulo II, no son tiempos para desbordes populistas; pero 
tampoco para seguirdogmliticamente la ortodoxia neoliberal, 
que reduce el compromiso social del Estado y pretende que el 
mercado resuelva los ingentes problemas de las mayorias. En 
sociedades como las centroamericanas hoy mas que nunca es 
necesaria unaacci6nestataleficazy eficiente en la lucha contra 
la pobrezay la exclusion social. Concomitantemente, es nece
sarioel planteamientode una politica econ6mica que nocargue 
sobrelasespaldasde los mas debiles el costa de la reduccion del 
deficit fiscal, la deuda internay, en general, el saneamiento de 
las finanzas publicas. 
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Apéndice 1

CARACTERÍSTICAS
DE LAS MUESTRAS

COSTA RICA

M ic roemp reearios

Se recurrió al listado de beneficiarios de los programas del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y det Ministerio de
Trabajo (PRONAMYPE). Posteriormente se procedió a la selec
ción en forma aleatoria, excluyendo los casos en los que no
apareció la dirección o que se ubicaran en las provincias de
Puntarenas, Guanacaste o Limón.

Trabajadores por cuenta propia

El universo fue definido a partir de las listas de vendedores
callejeros con permiso (patente), elaboradas por las municipa
lidadesde los cantonescentralesde las provincias de SanJosé,
Alajuela, Heredia y Cartago. La selección se realizó al azar,
respetando la proporción de vendedores por cada uno de los
cantonesescogidos.
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Productores ag rtcolas

Inicialmente se procuró trabajar con listas de afiliados a la
organización UPANACIONAL, pero debido a la escasa informa
ción contenida sobre la localización de los afiliados, se decidió
visitarciertas regiones de las provinciasde Cartago, Herediay
~uela,donde hay concentraciones importantesde pequeños
productoresagrícolasde productos tradicionalesy de productos
no tradicionales de exportación. A fin de completar la cuota
requerida de estos últimos productores, fue necesario ampliar
la cobertura hasta las llanuras de San Carlos (Zona Huetar
Norte), donde se encuentran importantes concentraciones de
estos productores.

Trabajadores públicos
de salud

Los entrevistados de estesector fueron seleccionados me
diante la listade empleados de laCl\ia Costarricense de Seguro
Social. Para definir el universo se consideraron únicamente los
trabajadores de los centros de trabajo ubicados en el Area
Metropolitanade SanJosé.

Trabajadores públicos
de educación

Laselección de lamuestrasehizo con base en la lista de los
afiliadosalSindicatode EducadoresCostarricenses (SEC), que
agrupa al 57% de los empleados del Ministerio de Educación
Pública. Solamente se tomaron en cuenta a los afiliados que
trabajanen centroseducativos de enseñanzaprimaria del Area
Metropolitanade SanJosé.
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EL SALVADOR

Microempresarios

El marco muestrallo constituyeron los microempresarios
agremiados en la Asociación de Medianos y Pequeños Empre
sarios (AMPES). Para la fijación de la muestra se estratificó los
listados proporcionados por AMPES según sector de actividad
económica (comercio, industria y servicios), en forma propor
cional al número de unidadeseconómicas participantes en cada
sector(61%comercio, 14% industriay 25% servicios). Asu vez,
para la selección del sujetode encuesta, se elaboró el listado por
sectoryse seleccionóen forma aleatoria, con igual oportunidad
de selección paracada uno. El número de entrevistas por sector
de actividad económica fue el siguiente: industria: 35; comer
cio: 152; servicios: 63.

Debido al cambio de residencia no registrado de algunas
unidades económicas y a la desaparición de otras, se tuvo
algunos problemasde localización. Ante eso se decidió sustituir
dichas unidades por otras ubicadas en la misma área de resi
denciay quecumplierancon los criterios de selección definidos.

Trabajadores por
cuenta propia

Ante la carencia de un directorio que pudiera servir de
referencia y el desconocimiento del marco muestral de los
trabajadoresporcuenta propia, se optó por elaborar un croquis
de las áreas que comprenden el centro antiguo de la Ciudad de
San Salvador, área en donde se encuentra concentrados un
considerablenúmerode los trabajadores por cuenta propia. Se
realizó un conteo por cuadra, con el propósito de contar con un
referente para la distribución de la muestra. La fijación de la

145



muestrase elaboró en forma proporcional al número de comer
ciantes por cuadra.

Productores ag rtcolas
tradicionales

En este sector, el marco muestral lo constituyeron los
pequeños productores agrícolas, trabajando en condición de
cuenta propia o patronoy con una extensión de terreno parael
cultivo menor a las 10 manzanas. Los sujetos de encuesta
fueron los residentes en las regiones Central 1 y Central Il,
según la regionalización que utiliza el Ministerio de Planifica
ción (MIPLAN) pararealizar sus encuestas de hogares. Además,
para realizar la encuesta, se seleccionó a los residentes en los
cantones que pertenecen a la muestra utilizada porMIPLAN en
las encuestas de hogares, con lo cual se garantizó la dispersión
requerida por el estudio. Se hizo una lista de los cantones que
comprende la muestra de MIPLAN y se seleccionó en forma
aleatoria, con igual oportunidad de selección para cada cantón.
Los cantones seleccionados fueron los siguientes: San Diego y
Entre Ríos, del Departamento de La Libertad; Concepción y
San Bartola, del Departamento de Chalatenango; Maquilis
huat y Tejutepeque, del Departamento de Cabañas; Nance
Verde, del Departamento de Cuzcatlán; San Agustíny La Flor,
del Departamento deSan Salvador.

Productores agrtcotas
no tradicionales

En este caso, el marco muestral estuvo constituido por las
cooperativas de las haciendas intervenidas en la fase 1de la
ReformaAgraria. Cooperativistas que tienen acceso a la explo
tación de parcelas individuales. Debido a que no se contó con
información relacionada con el número de socios de cada una
de lascooperativas, se optó por listar las cooperativas ubicadas
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en los departamentos que constituyen las regiones Central 1y
II, según laclasificación del MIPLAN, procediendo luego a selec
cionar las haciendas a visitar. La selección se realizó en forma
aleatoria con igual probabilidad de selección para cada una de
lascooperativas. Las haciendasquese visitaron son las siguien
tes: Los Lagartos, en el Municipio de San J ulián; Copapayo, en
el Municipio de Armenia; Cangrejeray Melara, en el Municipio
de La Libertad; Chanmico, en el Municipio de San Juan Opico;
Los Chilamates, en el Municipio de Nueva Concepción; Santa
Bárbara, enel Municipio de El Paraíso; El Caucay Tihuilocoyo,
en el Municipio de Rosario de la Paz.

Trabajadores del
sector público

Como se había prefijado, el tamaño de la muestra fue de
250 casosdistribuidos entre los sectores salud y educación; 125
encuestas a realizar a igual número de empleados en cada uno
de los sectores. En loque se refiere al sectorsalud, se obtuvo el
listadode los establecimientos de salud del Area Metropolitana
de San Salvadory se seleccionaron al azar los que se visitarían.

Para seleccionar a los empleados del sector educación a
entrevistar, se visitó tanto las escuelas del Area Metropolitana
de SanSalvador, como lasdistintas dependencias administra
tivas del Ministerio de Educación, de las cuales se obtuvo
listados con el número de empleados por unidad.

GUATEMALA

M ic roempresarios

Inicialmente se seleccionó a los encuestados a través de
listadosde organizaciones representativas. Las deficiencias de
tales listados, en los pocos casos en los que éstos existían,
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determinó laescogenciageográficade la muestrasegún técni
cas no ortodoxas. En efecto, en la mayoría de residencias o
talleres de los microempresarios escogidos no se encontró ala
personabuscadasino a otradistinta; cuando éstacorrespondía
a las características exigidas en la muestra, se le encuestaba.
En otros casos, los nuevos habitantes de los inmuebles inicial
mente seleccionados al informar que el microempresario bus
cado ya no vivía allí, indicaban la proximidad de otro con
similares características. Esto permitió determinar un área
geográfica de alta concentración de talleres y microempresas
en la colonia "La Florida" del municipio de Maco. La definición
del sector así como las preguntas de control de las boletas
respectivas, fueron determinantes como "filtro" para evi tar que
se entrevistaraa individuosque no correspondían a la muestra.

Trabajadores por
cuenta propia

En relación a los trabajadores por cuenta propia, luego de
desechar los listadosque la municipalidad de la capital tiene de
los "vendedores ambulantes" por inservibles para los fines
buscados, se seleccionaron áreas de alta concentración de ven
dedores de la calle. Dichas áreas fueron el mercado peatonal
de la 18 Calle y los vendedores ambulantes situados en la 5ta.
y 6ta. avenidas de la Zona 1; el Mercado Belén de la zona 7 y el
Mercado de La Florida en la zona 19.

Productores ag rtcaias

Para la selección de la muestra delos campesinos minifun
distas, se escogió un áreageográfica del al ti plano occidental del
país, representativa de los dos modelos de agricultura que
interesabana la investigación: la tradicional y la no tradicional.
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Loa campesinos tradicionales fueron entrevistados en el Mu
nicipio de SantiagoAtitlán; mientras que los campesinos pro
ductores de productos no tradicionales de exportación, en el
Departamento de Sololáy por municipios de Santa Lucía Mil
pas Altas y Santiago Sacatepéquez en el Departamentos de
Sacatepéquez, y Patzicía, Zaragoza y Santa Cruz Balanyá, en
el Departamento de Chimaltenango.

Trabajadores públicos

Paralaselecciónde los trabajadores públicos de los sectores
de saludyeducación, la cooperación de los ministerios respec
tivos fue escasa. Mediante informantes se seleccionaron cen
tros educativos, cuyos directoresautorizaron la realización de
lasentrevistas.

En el caso de los trabajadores del sector salud, una huelga
dificultó laselección de centros y la realización de entrevistas.
Se optóentonces por establecer contactos directos con dirigen
tes sindicales y con algunos responsables de centros y puestos
de salud favorables a la investigación. En este caso también
resultaron más eficientes las redes informales y los vínculos no
oficiales para poder realizar las entrevistas.
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Apéndice 2

LAS PREGUNTAS COMUNES
DE LA ENCUESTA

I. DATOS PERSONALES Y PERCEPCIÓN
DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

PI. Categoríasectorial:

P2. Si es microempresaria/o, ¿cuántos empleados remunera
dos tiene?

P3. ¿Aqué actividad se dedica su negocio?

P4. Si es trabajadora/or por cuenta propia, ¿a qué actividad
se dedica?

P5. Si es productora/or agrícola para el mercado interno,
¿cuál es el tamaño de su finca?

P6. ¿Cuál es el principal producto que cultiva?

P7. Si es productora/oragrícolaqueestácultivando produc
tos no tradicionales para la exportación, ¿cuál es el ta
maño de su finca?

P8. ¿Cuál esel principal producto no tradicional de exporta
ción que cul ti va?

151



P9. Si es empleada/o pública/o del sector salud, ¿cuál es su
ocupación?

P 10. Si es empleada/o pública/o del sectoreducación, ¿cuál es
suocupación?

P11. ¿Hace cuanto tiempo se dedica a esta actividad o tiene
esteempleo?

P12. Sexo

P13. ¿Cuáles su edad en años cumplidos?

P14. ¿Cuál es el último año de estudios que usted aprobó?

P15. msta usted ... (estado civil)?

P16. ¿Quién es el jefe de su familia?

P17. ¿Cuál es el monto total de los ingresos mensuales de su
familia?

P18. ¿Considera usted que los ingresos de su familia son '"
(altos, medios, bajos)?

P 19. La situación económica de su familia en los últimos tres
años ... (ha mejorado, es igual, ha empeorado)

P20. Si ha mejorado, ¿a qué atribuye usted la mejoría?

P21. Si es igual, ¿a qué se debe?

P22. Si ha empeorado, ;,a qué atribuye usted el empeora
miento?

P23. En su opinión, la situación económica del país durante
este gobierno oo, (ha mejorado, es igual, ha empeorado)
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Le voy a leer algunas afirmaciones, ¿me podría indicar si
está de acuerdo, en desacuerdo o si le es indiferente cada una
de ellas?

LEA LAS AFIRMA-

CIONES EN VOZ ALTA acuerdo indiferente desacuerdo NSINR
(l) (2) (3) (9)

P24_ El gobierno
debería controlar
lOB precios de los
artículos de consu-
mobáaico

P25. Elcrédito
bancario para
pequeños agricul-
tores y empresa-
ríos, deberla te-
ner bajos inte-
reses

P26. El gobierno
debería intervenir
enlafijaci6ndelos
salarios mínimos
detodoslostraba-
jadores

11. PERCEPCIONES SOBRE
POLITICAS CONCRETAS

P27. ¿Cuáles son los problemas más importantes que enfren
tan los ... (microempresarios, trabajadores por cuenta
propia, campesinos o empleados públicos de salud o edu
cación)? (máximo tres problemas)
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P28. ¿Considera usted que el gobierno ha tomado medidas
parasolucionaresos problemas?

P29. ¿Me podría mencionaresas medidas?
(máximo tres medidas o acciones)

P30. ¿Qué considera usted que debería hacer el gobierno?
(máximo tres medidas o acciones)

P31. ¿Qué ha hecho usted para presionar al gobierno para que
tome alguna de esas medidas? (escoja la que más se
acerque a su forma de pensar)

P32. ¿Es miembro de alguna organización gremial? (de mi
croempresarios, trabajadores porcuenta propia, campe
sinos, empleados públicos)

P33. ¿Le ha ayudado dicha organización en la solución de los
problemas que enfrenta como '.' (microempresaria/o,
trabajadora/orporcuenta propia, campesina/o, emplea
da/o pública/oen saludo o educación)?

llI.PERCEPCIONES SOBRE
pOLíTICA SOCIAL

P34. Ahora quiero hacerle algunas preguntas sobre educa
ción:
¿Tiene Ud. hijos en edad escolar? (7 a 12 años)

P35. Si tiene hijos en edad escolar, ¿cuál es el nivel educativo
que desea que alcancen sus hijos?

P36. Si tiene hijos en edad escolar, ¿asisten a una escuela
pública?

P37. ¿Cuáles su opinión sobre la enseñanza pública?
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P38. ¿Estaría usted dispuesta/o a pagar una suma adicional
para mantener o mejorar la calidad de la enseñanza
pública?

P39. ¿Considera usted que para mejorar la enseñanza pública
el gobierno debería ... (indique la acción principal)

P 40. Indique una segunda acción...

Le voy a leer algunas afirmaciones, ¿me podría indicar si
está de acuerdo, en desacuerdo o si les indiferente cada una de
ellas?

LEERLABAFIRMACIO-

NESENVOZALTA acuerdo indiferente desacuerdo NStNR
(l) (2) (3) (9)

P41. El gobierno
está haciendo todo
lo que puede para
mejorar la ense-
ñanza pública

P42. Lo que enseñan
enlas escuelas públi-
cas es muy útil para
surgir en la vida

P43. La calidad de
laenseñanza pública
ha bajado en los
últimos anos

P44. Los maestros
hacentodo lo que
pueden para mejo-
jorar la calidad de la
enseñanza pública

Sigue ...
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· .. viene

LEERLASAFlRMAC(Q-

NESENVOZALTA acuerdo indiferente desacuerdo NSINR
(1) (2) (3) (9)

P45. Toda la gente
tiene posibilidades
de enviar a SUB hijos
a la escuela pública

P46. Le quiero hacer unas preguntas sobre salud: la última
vez que usted o algún miembro de su familia necesitó
asistencia médica, ¿a dónde acudió?

P47. Si fue aun servicio público (clínica u hospital) ¿cuál essu
opinión sobre el servicio que le brindaron?

P48. ¿Estaría usted dispuesta/o a pagar una suma adicional
para mantener o mejorar la calidad del servicio público
de salud?

P49. ¿Considerausted que para mejorar los servicios públicos
de salud, las instituciones correspondientes deberían ...
(indique la acción principal)

P50. Indique una segunda acción o"
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Le vaya leer algunas afirmaciones, ¿me podría indicar si
está de acuerdo, en desacuerdo o si le es indiferente cada una
de ellas?

LEERlA'lAFIRMACIO-

NES EN VOZ ALTA acuerdo indiferente desacuerdo NSINR
(1) (2) (3) (9)

P5I. El gobierno
está haciendo todo
lo que puede para
mejorar losserv.
pub. de salud

P52. La gente po-
bre no tiene posi-
bilidades de recibir
buenaatención
médica

P53. Los empleados
hacentodo lo que
pueden para mejo-
rar los servicios pú-
blicos de salud

PM. La calidad de
los servicios públicos
de salud ha mejorado
en loa últimos años.

P55. La mayor parte
de la gente puede ha-
cer uso de los serv.
públicos de salud.
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P56. Segúnsuopinoón, ¿cuáles la principalcausa de la pobre
za en el país? (señale solamente una)

P57. ¿Considera usted que el gobierno está haciendo todo lo
que puede para remediar la pobreza?

P58. ¿Por qué considera que el gobierno está haciendo todo
que puede por remediar la pobreza? (señale la razón
principal)

P59. ¿Por qué considera que no está haciendo todo lo que
puede? (señale la razón principal)

IV. VISIONES SOBRE EL
SISTEMA POLITICO

Le voya hacer ahoraalgunas preguntas que tienen que ver
con otras instituciones públicas.

P60. ¿Se mantiene usted informada/o de los acontecimientos
políticos del país?

P61. Si se mantiene informada/o, ¿me podría decir cómo se
informa?

P62. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales?

P63. ¿Cuál es la razón por la cual usted votó?
(indique una razón, la principal)

P64. ¿Cuál es la razón por la cual no votó? (indique una razón,
la principall

P.65. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted votaría por
un candidatoa la presidencia de la república? (de la lista
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que le vaya leer, señale la que más se acerque a lo que
usted piensa)

Le vaya leer algunas afirmaciones, ¿me podría indicar si
está de acuerdo, en desacuerdo o si le es indiferente cada una
de ellas?

LEER LAS AFIR·

MACIONES acuerdo indiferente desacuerdo NSINR
(l) (2) (3) (9)

P66. Los tribuna-
les dejusticía garan-
tisanjuicíoejustoe

P67. Los partidos
polfticos represen-
tan los intereses de
loa ciudadanos

P68. LaAsamblea
Legislativa merece
la confianza de los
ciudadanos

P69. Elgobierno
trabaja por el bien
del país

P70. Eneste país
las elecciones son
limpias

71. Pensando en lo que ha sido hasta ahora su vida, ¿está
usted satisfecho/a con ella?

72. Algunas personasdicen que hay que confiar en los demás;
otras piensan que es mejor ser desconfiado/a. ¿Cómo es
usted en sus relaciones con otras personas?
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¿Estaría usted de acuerdo en una que una mujer fuera ...

SI NO NSINR

P73 ...presidenta municipal? (1) (2) (9)

P74 ...diputada? (1) (2) (9)

P75 ... Ministra? (1) (2) (9)

P76 ...Presidenta de la
República? (1) (2) (9)

Supongamos que un grupo de personas de ideas políticas
extremasquiereparticiparen política, ¿estaría usted de acuer
do o en desacuerdo...

LEER EN VOZ ALTA acuerdo desacuerdo NslNR
(1) (2) (9)

P77. ...queseorganizaran
enun partido político?

P78. ...que divulgaran sus
ideas por latelevi.sión?

P79. ...que organizaran
manü~on~públicas

P80. ...queeligieran sus
propiosdiputados?

PSI. Le voy a narrar una pequeña historia. Algunas de las
acciones del gobierno han perjudicado en forma parecida
a Alejando, a Pedro, a Ana ya José. Alejando no hizo
nada; Pedro participó en algunas manifestaciones de
protesta;Ana seesperó a las SIguientes eleccionesy votó
por la oposición;Josése mezcló con un grupo que buscaba
la caída violenta del gobierno. Según su opinión, ¿quién
hizo locorrecto?
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P82. Algunas personas dicen que la corrupción es un problema
serio. ¿Qué cree usted?

Si usted considera que es un problema, ¿me podría indicar
si hay corrupción...

LEER EN VOZ ALTA Sí No NS/NR
( 1) (2) (9)

P83. ...en los partidos políticos?

P84 ....enlaempresa privada?

P85 ....enel gobierno?

PIl6 ....en los sindicatos?
I

P87 ....en las iglesíaa?

Le voy a mencionar a varios personajes. Si ellos se postula
ran para un cargo de elección popular, ¿estaría usted dispues
tajo a apoyarlos?

Leer en voz alta Sí No NS/NR
( 1) (2) (9)

PB8. Un militar

P89. Unsacerdote

P9Q. Un político

P91. Unempresario

P92. Un dirigente sindical

P93. Un profesoruníversítario

P94. ¿Mepodrta indicar
sureligi6n?
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Apéndice 3

Gráfico 1

MICROEMPRESARIOS, INGRESOS
FAMILIARES MENSUALES

-Porcentajes-

11.6

15.6

10.8

CosllI RIC8

2.8
14.4

22.0

51,6

9.2

ti SaMm(l)

14.0

40.0

28.0

16.4

1.6

GuaIemaJa (2)

~
--

SalaIIo8 mlnImoe eq.--

........ á8 1 lI8lBIIo I%lDe 1 a",.,.,. á8 2 lIIlIDe 2 a ,."..,.,. á8 a I
Q11 ..... áB 3 __ • NS/NR

(11 Los datos fueron ligeramente ajustados.

(2) Como iudrcado r se usó el salario mínimo del campo.
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G raflco 2

MICROEMPRESARIOS. INGRESOS
FAMILIARES MENSUALES

-Pareen taj es-

Costa Rica El Salvador Guatemala
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Gráfico 3

MICROEMPRESAIUOS, SITUACiÓN ECONÓMICA
FAMILIAR EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

-Poreen taj ell-
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Gráfi,,04

MICROEMPRESARIOS, SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL PAís DURANTE ESTE GOBIERNO

-Porcentaj es-

Costa Rica El Salvador Guatemala
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G raf'ico [¡

TRAliAJADORES POR eUENTA PROPIA,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-Porcentajes-
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Gráfico ti

1'RABAJADORES POR CUENTA PROPIA,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-Poreen taJell-

Costa Rica EI8a/vador Guatemala
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l;r¡ü¡<:u 7

TlLAUAJAUoRES POR CUENTA I·ROPlA.
SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR

EN LOS ÚL1'IMOS TRES AÑOS
-Porcentajes-

Costa Rica El8alvador Guatemala

r- percepciones de evolución
1 • Ha melOradc ~ Es Igual II1II Ha empeorado ~ NSlNR
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G r afrc o !)

TRABAJADORES POR CUENTA PROPlA, SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL PAÍS DURANTE ESTE GOBIERNO

·Porcentajes-
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U r áfic o !J

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-Por cent ej es-
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171



Gráfico 10

CAMPESINOS NO PRODUC1'ORES DE PNTX,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES
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Gráfico 11

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX,
SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR EN

LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
·PorcentaJes.
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CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX,
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAís

DURANTE ESTE GOBIERNO
-Por-cen tajes-
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Costa Rica El Salvador Guatemala

percepciones de evolución
• Ha mejorado ~ Es Igual l1li Ha empeorado ~ NSlNA
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t'rahco L{

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-Porce nt.aj e-

Costa Rica El Salvador (1) Guatemala (2)
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GrafiCO 14

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX.
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-Poeeensa] es-

Costa Rica El Salvador Guatemala
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G r áfic o 1:>

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX,
SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR EN

LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
-Porcentajes-
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Gráfico 16

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX.
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAtS

DURANTE ESTE GOBIERNO
-PorcentaJ es-
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Gráfico 17

EMPLEADO~ PÚBLICOS DE SALUD,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

·Poreentaj es-

0.0

0.1

Costa Rica

1,l\

r.;z

23.2

46.0

2.4

El salvador (1) Guatemala (2)

Salarlo9 mlnlmos eQuivalente ,
• Menoa o. 1 _""0 ;l'l D. 1 a menea d. 2 i
• D. 2 • menOll a. 3 e;.¡ M" da 3 ...Iar.o. IL.- ..J

\ 1) Los dato" fu ero n Ji geram ent e ajustados.

(2) Como indrcador 6e usó el salario mlnimo del campo.

179



Gráfico 1M

KMPLEADOS PÚBLlCOM DE SALUD,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES
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Gráfico 19

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD,
SITUACiÓN ECONÓMICA FAMILIAR

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
.PorcentaJes-

CoatB Rica El sa~dor Guatemala
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Gráfico 20

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD,
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

DURANTE ESTE GOBIERNO
·PorceDt~e8·

l

COsta Rica

182



Gráfico 21

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACiÓN.
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

·Porcentaj el-

COIilaRlca El 6aNaclOI (1)

( 1) LOII dlltOIl fueron ligtlramente ajust adoa .

(2) Como indicador Be usó al aalario mínimo de) campo.
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Gráfico 22

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN,
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

-PorcentaJeB-

Con Rica El Salllador Guatemala
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Grafico :¿:i

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN,
SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR EN LOS

ÚLTIMOS TRES ANOS
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Gráficu ~4

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACiÓN,
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAtS

DURANTE ESTE GOBIÉRNO
.Porcentajes.

Costa Alca EI8aIwdur Guatemala
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Apéndice 4

CUADROS ESTADÍSTICOS

Cuadro 1

MICROEMPRESARIOS
INTERVENCiÓN DEL GOBIERNO EN EL CONTROL

DE PRECIOS, CRÉDITO SUBSIDIADO A PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y FIJACiÓN DE SALARIOS MÍNIMOS

-Poreen taj es-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

Control de precios
por gobierno 100.0 100.0 100.0

Sí 94.8 94.0 91.6
No 3.6 4.8 6.8
NS/NR 1.6 1.2 1.6

Crédito subsidiado a
pequeños productores 100.0 100.0 100.0

Sí 97.2 99.2 90.0
No 0.8 0.8 4.0
NS/NR 2.0 6.0

Fij ación de salarios
mínimos 100.0 100.0 100.0

Sí 84.4 84.4 88.4
No 13.6 10.0 7.2
NS/NR 2.0 5.6 4.4
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Cuadro 2

MICROEMPRESARIOS ACCIONES
PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

-PorcentaJes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

No se puede hacer
nada 10.7 48.8 28.0

No ha hecho nada 69.3 43.2 65.9

He hablado con los
funcionarios respon-
sables 4.9 1.6 1.2

He buscado la ayuda
de una organización
gremial 5.3 1.2 0.4

He buscado la ayuda
de una iglesia 0.4

He buscado la ayuda
de un partido politico 2.0

He participado en
una protesta pública 0.4 0.4 1.2

He acudido a un medio
de comunicación

Otra 3.7 1.2

NS/NR 3.7 4.8 1.6
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Cuadro 3

MICROEMPRE8ARIOS
PERCEPCIONES 80BRE CALIDAD DE

LA EN8EÑANZA PÚBLICA
-Porcentaj el-

PAISES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 10.8 3.6

Es buena 47.6 38.0

Es regular 27.2 34.0

Es mala 8.4 14.8

Ea muy mala 4.0 6.0

NS/NR 2.0 3.6

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala
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Cuadro 4

MICROEMPRESARIOS
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

·Porcentaje••

PAÍSES

Co.ta Rica El Salvador Guatemala

El gobierno e.tá ha-
ciendo todo lo que
puede para mejorar la
en.eñanza pública 100.0 100.0 100.0

Si 36.8 62.0 48.4
No 50.4 26.4 40.4
NSINR 12.8 11.6 11.2

Lo que en.eñan a lo.
niñol en la escuela le.
lerá útil para la vida
en el futuro 100.0 100.0 100.0

Si 82.4 93.2 68.4
No 12.8 4.4 26.0
NS/NR 4.8 2.4 5.6

La calidad de la
enaeñanza pública
ha bajado en lo.
últimos años 100.0 100.0 100.0

Si 47.6 74.4 64.8
No 43.2 20.4 26.8
NS/NR 9.2 5.2 8.4

Los maestros hacen
todo lo que pueden
para mej orar la calí-
dad de la enseñanza 100.0 100.0 100.0

Si 44.0 50.8 31.6
No 45.2 45.6 56.4
NS/NR 10.8 3.6 12.0

Sigue ...
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... viene

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La gente pobre tiene
la oportunidad de
que sus hijos reci
ban buena educación

Sí
No
NS/NR

100.0

67.6
27.6

4.8

Cuadro 5

100.0

42.8
50.4

6.8

MICROEMPRESARIOS
¿QUÉ DEBERíA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA PÚBLICA?

·Acclón principal·

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más
escuelas 13.2 25.2 46.0

Equipar mej or a las
escuelas 22.4 24.0 23.2

Contratar más
maestros 5.6 9.2 6.0

Capacitar más a los
maestros 47.2 30.0 13.6

Privatizar las
escuelas 1.2 0.4 2.0

Otro 8.0 10.0 2.8

NS/NR 2.4 1.2 4.8
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Cuadro 6

MICROBMPRESABIOS
PERCEPCiÓN SOBBE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAísES

Coata Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Ea muy buena 15.2 5.6

Ea buena 32.1 28.0

Ea regular 35.2 41.6

Ea mala 7.9 7.5

Ea muy mala 9.0 17.4

NS/NR 0.6

Nota: La pregunta ae omitió en Guatemala.
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Cuadro 7

MICROEMPRESARIOS
OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está
haciendo todo lo que
puede para mejorar
los serv. púb. de salud 100.0 100.0 100.0

Sí 38.4 59.6 53.2
No 50.4 34.4 36.4
NS/NR 11.2 6.0 10.4

La gente pobre tiene
posibilidades de recibir
buena atención médica 100.0 100.0 100.0

Sí 45.6 41.2 30.4
No 50.4 57.6 66.4
NS/NR 4.0 1.2 3.2

Los empleados hacen
todo lo que pueden para
mejorar los servicios
públicos de salud 100.0 100.0 100.0

Sí 24.8 46.0 27.2
No 60.8 49.2 64.8
NSINR 14.4 4.8 8.0

La calidad de los ser-
vicios públicos de salud
ha mejorado en los
últimos años 100.0 100.0 100.0

Sí 39.2 43.6 21.6
No 54.0 52.4 68.8
NS/NR 6.8 4.0 9.6

Sigue ...
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...viene

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La mayor parte de la
gente puede hacer uso
de los servicios públicos
de s alud"

Sí
No
NSINR

100.0

84.4
14.0

1.6

100.0

55.6
42.8

1.6

La pregunta se omitió en Guatemala.

Cuadro 8

MICROEMPRESARIOS
LO QUE DEBERíA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más clínicas
y hospitales 12.0 29.6 38.8

Equipar mejor a las
clínicas y hospitales 30.4 39.2 41.6

Contratar más médicos
y enfermeras 10.8 8.0 3.6

Capacitar máa
el personal 29.6 15.2 11.6

Privatizar clínicas
y hospitales 7.6 1.6 1.6

Otro 5.2 6.0 0.8

NSINR 4.4 0.4 2.0
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Cuadro 9

MICROEMPRESARIOS
PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA

EN EL PAÍS
-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 8.0 44.0 18.4

La concentración de
la riqueza 11.2 9.2 10.0

El mal gobierno 4.8 4.4 16.0

La vagancia de la
gente 52.4 12.4 23.6

El elevado costo de
la vida 12.8 20.4 14.4

La falta de fe en Dios 6.0 1.2 14.0

Otra 4.0 8.0 0.8

NS/NR 0.8 3.2
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Cuadro 10

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL

CONTROL DE PRECIOS, CRÉDITO SUBSIDIADO
A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y FIJACIÓN

DE SALARIOS MÍNIMOS
-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

Control de precios
por gobierno 100.0 100.0 100.0

Sí 97.2 98.4 94.4
No 1.6 0.4 2.8
NSINR 1.2 1.2 2.8

Crédito subsid.iado a
paque nos productores 100.0 100.0 100.0

Sí 92.8 98.4 84.0
No 2.4 1.6 4.0
NS/NR 4.8 12.0

Fijaci6n de salarios
mínimos 100.0 100.0 100.0

Sí 81.6 78.3 85.2
No 12.4 16.6 2.8
NSINR 6.0 5.1 12.0
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Cuadro 11

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
ACCIONES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

.Porcent,.jea-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

No se puede hacer
nada 15.9 22.9 16.8

No ha hecho nada 53.2 53.4 70.2

He hablado con los
funcionarios respon-
sables 14.2 6.7 3.7

He buscado la ayuda
de una organización
gremial 3.2

He buscado la ayuda
de una iglesia 1.7 0.4 1.0

He buscado la ayuda
de un partido político 4.3 0.8 2.6

He participado en una
protesta púbIica 0.9 1.2

He acudido a un medio
de comunicación 2.6 1.0

Otra 3.3 11.5 4.7

NS/NR 5.6 0.9

197



Cuadro 12

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
PERCEPCIONES SOBRE CALIDAD DE

LA ENSEÑANZA PÚBLICA
.Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena lOA 6.7

Es buena 45.2 27.3

Es regular 33.2 41.1

Es mala 4.4 15.4

Es muy mala 3.2 4.3

NSINR 3.6 5.1

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 13

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

-PorcentaJes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está ha-
ciendo todo lo que
puede para mejorar
la enseñanza pública 100.0 100.0 100.0

81 45.6 50.6 40.8
No 42.0 39.9 41.2
NS/NR 12.4 9.5 18.0

Lo que enseñan a los
niños en la escuela les
será útil para la vida
en el futuro 100.0 100.0 100.0

81 88.0 87.7 67.6
No 8.4 9.5 24.8
NS/NR 3.6 2.8 7.6

La calidad de la
enseñanza pública
ha bajado en los
últimos años 100.0 100.0 100.0

Sl 49.2 70.0 50.8
No 38.8 25.3 34.8
NS/NR 12.0 4.7 14.4

Los maestros hacen
todo lo que pueden
para mejorar la
calidad de la ense-
ñanza 100.0 100.0 100.0

Sl 56.4 55.3 31.6
No 34.0 38.7 52.4
NS/NR 9.6 5.9 16.0

Sigue ...
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... viene

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La gente pobre tiene
la oportunidad de
que sus hij os reci
ban buena educación

Sl
No
NS/NR

100.0

71.6
24.0

4.4

Cuadro 14

100.0

36.8
52.4
10.8

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO

PARA MEJORAR CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA PÚBLICA?

-Acción prineipal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir mas
escuelas 21.2 42.7 58.0

Equipar mejor a las
escuelas 27.6 19.4 16.0

Contratar más maestros 9.2 6.3 8.8

Capacitar más a lo..
maestros 31.2 22.5 9.2

Privatizar las escuelas 0.4 0.4 0.4

Otro 4.4 7.1 2.8

NSINR 6.0 1.6 7.6
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Cuadro 15

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 7.9 12.0

Es buena 42.4 24.6

Es regular 31.0 33.9

Es mala 9.4 18.0

Es muy mala 7.4 11.5

NS/NR 1.9

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 16

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
OPINIONES SOBRE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno eatá ha-
ciendo todo lo que
puede para mejorar
los serv. púb. de
salud 100.0 100.0 100.0

Sí 46.0 48.6 40.4
No 44.0 43.1 43.6
NS/NR 10.0 8.3 16.0

La gente pobre tiene
posibilidades de reci-
bir buena atención
médica 100.0 100.0 100.0

Sí 52.0 36.8 30.8
No 44.4 60.9 60.8
NS/NR 3.6 2.4 8.4

Los empleados hacen
todo lo que pueden
para mejorar los
servicios públicos de
salud 100.0 100.0 100.0

Sí 42.4 48.6 22.8
No 46.4 41.1 64.4
NS/NR 11.2 10.3 12.8

Sigue ...
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· .. viene

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La calidad de los
servicios púb lico 8

de salud ha mejorado
en los últimos años 100.0 100.0 100.0

S1 53.2 35.6 22.8
No 36.4 56.9 64.8
NS/NR 10.4 7.5 12.4

La mayor parte de la
gente puede hacer uso
de los servicios públicos
de salud 100.0 100.0

S1 77.6 60.1
No 18.8 36.8
NS/NR 3.6 3.2

• La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 17

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
LO QUE DEBERlA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
·Acción principal·

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más clmí-
cae y hoepitales 21.2 47.4 47.6

Equipar mejor a las
clínicas y hospitalee 31.6 34.0 32.8

Contratar máe médicos
y enfermeras 6.4 5.1 7.6

Capacitar máe el
personal 25.2 9.1 5.6

Privatizar clinicas y
hospitales 2.8 1.6 0.8

Otro 6.4 2.0 2.0

NS/NR 6.4 0.8 3.6
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Cuadro 18

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA EN ELj'Afs

·Porcentajel-

PAfBES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 9.2 56.9 22.8

La concentración de
la riqueza 3.6 5.9 8.8

El mal gobierno 11.2 10.7 12.8

La vagancia de la
gente 54.4 4.7 22.4

El elevado costo de
la vida 10.0 11.9 17.2

La falta de fe en Dios 5.2 2.0 11.2

Otra 6.4 5.5 0.8

NS/NR 2.4 4.8

205



Cuadro 19

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL

CONTROL DE PRECIOS, CRÉDITO SUBSIDIADO
A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y FIJACIÓN

DE SALARIOS MINIMOS
-Porcentaje8-

PAísES

Coata Rica El Salvador Guatemala

Control de precioa
por gobierno 100.0 100.0 100.0

Sí 94.4 97.3 48.4
No 4.4 0.4 8.0
NS/NR 1.2 2.4 43.6

Crédito subs idiado a
pequeños productores 100.0 100.0 100.0

Sí 97.6 96.1 37.2
No 2.0 1.2 7.6
NS/NR 0.4 2.7 55.2

Fijación de salarios
mínimos 100.0 100.0 100.0

Sí 92.0 86.7 42.8
No 6.0 7.S 7.2
NS/NR 2.0 5.5 50.0
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Cuadro 20

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
ACCIONES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

.Porcentaje•.

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

N o se puede hacer nada 10.9 32.5 17.4

No ha hecho nada 63.3 49.8 74.3

He hablado con los
funcionarios res-
ponsables 5.2 4.3 3.7

He buscado la ayuda
de una organización
gremial 13.3 1.2 1.8

He buscado la ayuda
de una iglesia

He buscado la ayuda
de un partido político 1.2 0.8 0.9

He participado en una
protesta pública 2.0

He acudido a un medio
de comunicación 0.4

Otra 0.4 0.4 0.9

NB/NR 3.2 11.0 0.9
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Cuadro 21

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
PERCEPCIONES SOBRE CALIDAD DE

LA EN8EfiANZA PÚBLICA
·Porcentajes

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

E. muy buena 14.4 5.1

E. buena 48.0 43.5

E. regular 26.0 34.9

E. mala 7.2 6.7

E. muy mala 1.6 2.7

NS/NR 2.8 7.1

Nota: La pregunta 8e omitió en Guatemala.
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Cuadro 22

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está ha-
ciando todo lo que
puede para mejorar
la enseñanza pública 100.0 100.0 100.0

8i 57.2 50.2 34.0
No 33.6 37.6 24.4
N8/NR 9.2 12.2 41.6

Lo que enseñan a los
niños en la escuela les
será útil para la vida
en el futuro 100.0 100.0 100.0

8i 90.0 93.7 68.4
No 6.0 3.5 3.6
N8/NR 4.0 2.7 28.0

La calidad de la ense-
ñanza pública ha
bajado en los últimos
años 100.0 100.0 100.0

8i 40.8 68.6 29.2
No 52.4 22.0 25.2
N8/NR 6.8 9.4 45.6

Los maestros hacen
todo lo que pueden
para mejorar la cali-
dad de la enseñanza 100.0 100.0 100.0

8i 62.8 50.6 25.2
No 30.8 43.9 21.2
N8/NR 6.4 5.5 53.6

Sigue...
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...viene

PAÍSES

La gente pobre tiene
la oportunidad de
que 8US hij08 reciban
buena educación

Sí
No
NS/NR

Costa Rica

100.0

76.8
22.4

0.8

Cuadro 23

El Salvador Guatemala

100.0

31.2
29.2
39.6

CAMPEmNOSNOPRODUCTORESDEPNTX
¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA?
·Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir mA8 ascualas 22.0 49.0 56.8

Equipar mejor a las
escuelas 29.2 13.7 3.2

Contratar mAs mae8tros 5.2 18.4 8.4

Capacitar mAs a 108
maestros 38.0 8.2 5.2

Privatizar las eacuelaa 0.4 0.4

Otro 2.4 5.9 1.6

NS/NR 2.8 4.7 24.4
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Cuadro 24

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 13.3 6.9

Es buena 39.8 36.1

Es regular 26.5 30.1

Es mala 13.3 6.9

Es muy mala 6.6 19.4

N8/NR 0.5 0.5

N ata: La pregunta se omiti6 en Guatemala.
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Cuadro 25

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está ha-
ciendo todo lo que
puede para mej orar
los servo púb. de salud 100.0 100.0 100.0

Si 48.0 50.2 26.4
No 42.8 39.6 30.8
NS/NR 9.2 10.2 42.8

La gente pobre tiene
posibilidades de recibir
buena atención médica 100.0 100.0 100.0

Sí 55.2 45.1 29.6
No 41.2 47.1 34.4
NS/NR 3.6 7.8 36.0

Los empleados hacen
todo lo que pueden
para mejorar los
servicios públicos de
salud 100.0 100.0 100.0

Sí 46.4 48.2 24.8
No 47.6 42.4 33.6
NSINR 6.0 9.4 41.6

La calidad de los
servicios públicos de
salud ha mejorado
en los últ imos años 100.0 100.0 100.0

Sl 49.6 46.7 18.0
No 46.0 41.6 34.0
NS/NR 4.4 11.8 48.0

Sigue...
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...viene

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La pregunta se omitió en Guatemala.

La mayor parte de la
gente puede hacer
uso de los servicios
públicos de salud-

-

Sí
No
NSINR

100.0

14.8
24.8

0.4

100.0

56.9
37.6

5.5

Cuadro 26

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
LO QUE DEBERlA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más clínicas
y hospitales 23.2 47.5 56.8

Equipar mejor a las
clínicas y hospitales 30.8 26.7 9.6

Contratar más médicos
y enfermeras 13.2 11.8 6.8

Capacitar más el
personal 24.4 6.7 4.0

Privatizar clínicas y
hospitales 2.0 0.8 1.6

Otro 4.8 1.6

NS/NR 1.6 5.1 21.2
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Cuadro 27

CAMPESINOS NO PRODUCTORES DE PNTX
PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA EN EL PAts

-PorcentaJe.-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 7.6 55.3 28.4

La concentración de
la riqueza 4.8 6.3 6.8

El mal gobierno 7.6 7.5 8.8

La vagancia de la
gente 63.6 4.3 14.8

El elevado costo de
la vida 8.4 17.3 18.4

La falta de fe en Dios 4.4 5.1 4.4

Otra 3.2 2.0

NS/NR 0.4 2.4 18.4
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Cuadro 28

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL CONTROL DE

PRECIOS, CREDITO SUBSIDIADO A PEQUEÑOS
PRODUCTORES Y FIJACION DE SALARIOS MtNIMOS

·PorcentaJes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

Control de precios
por gobierno 100.0 100.0 100.0

Sí 94.4 98.0 82.4
No 4.0 0.4 6.4
NS/NR 1.6 1.6 11.2

Crédito subsidiado a
pequeños productores 100.0 100.0 100.0

Sí 96.4 95.7 80.0
No 2.4 1.2 6.0
NS/NR 1.2 3.1 14.0

Fijación de salarios
mínimos 100.0 100.0 100.0

Sí 90.0 90.6 72.8
No 6.4 3.9 12.8
NS/NR 3.6 5.5 14.4
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Cuadro 29

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
ACCIONES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

·PoreeDt~e.·

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

No se puede hacer
nada 11.7 23A 19.8

No ha hecho nada 68.8 57.4 65.3

He hablado con los
funcionarios
responsables 6.9 3.5 5.4

He buscado la ayuda
de una organización
gremial 6.9 2.0 5.0

He buscado la ayuda
de una iglesia OA

He buscado la ayuda
de un partido poUtico 1.2 0.4 1.4

He participado en una
protesta pública

He acudido a un medio
de comunicación 0.4

Otra 0.4 2.0 0.5

N8/NR 3.6 10.9 2.7
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Cuadro 30

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
PERCEPCIONES SOBRE CALIDAD DE LA

ENSEÑANZA PÚBLICA
-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena lOA 4.7

Ea buena 49.6 40.2

Ea regular 28.0 39.1

Ea mala 5.6 9.8

Ea muy mala 3.2 2.7

NS/NR 3.2 3.5

Nota: la pregunta ae omitió en Guatemala.
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Cuadro 31

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

·Porcentaje•.

PAÍSES

Coata Rica El Salvador Guatemala

El gobierno eatá
haciendo todo lo que
puede para mejorar la
enaeñanza pública 100.0 100.0 100.0

Sí 58.8 64.5 55.6
No 27.2 27.3 29.6
NS/NR 14.0 8.2 14.8

Lo que enseñan a loa
niñoa en la escuela lea
.eré útil para la vida
en el futuro 100.0 100.0 100.0

Sí 93.2 95.3 84.4
No 5.2 2.3 10.4
NS/NR 1.6 2.3 5.2

La calidad de la ense-
ñanza pública ha bajado
en lo. último. año. 100.0 100.0 100.0

Sí 44.4 64.1 48.4
No 44.0 27.0 34.0
NS/NR 11.6 9.0 17.6

Loa maeat roe hacen
todo lo que pueden
para mejorar la cali-
dad de la enaeñanza 100.0 100.0 100.0

Sí 58.4 54.7 42.8
No 33.2 40.2 42.4
NS/NR 8.4 5.1 14.8

Sigue ...
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... viene

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La gente pobre tiene
la oportunidad de
que sus hijos reciban
buena educación

SI
No
NS/NR

100.0

72.4
24.8

2.8

Cuadro 32

100.0

54.8
36.8

8.4

CAMPEmNOS PRODUCTORES DEPNTX
¿QUÉ DEBERíA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR CALIDAD DE LAENBEÑANZA PÚBLICA?
-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más
escuelas 24.0 47.3 54.0

Equipar mejor
a lasescuelas 31.2 17.6 6.8

Contratar más
maest roe 9.6 13.3 13.2

Capacitar más a los
maestros 22.4 11.7 16.0

Privatizar las
escuelas 0.8 2.8

Otro 2.4 7.4 2.4

NSINR 9.6 2.7 4.8
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Cuadro 33

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAíSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 9.9 6.8

Es buena 27.7 32.4

Es regular 32.5 36.9

Es mala 16.8 11.9

Es muy mala 13.1 11.9

N8/NR

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 34

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está
haciendo todo lo que
puede para mejorar
loaaerv. püb , de salud 100.0 100.0 100.0

Sí 54.4 55.5 50.8
No 37.6 32.0 30.8
NSINR 8.0 12.5 18.4

La gente pobre tiene
posibilidades de recibir
buena atención médica 100.0 100.0 100.0

Sí 49.6 44.5 49.6
No 48.4 52.0 41.6
NSINR 2.0 3.5 8.8

Los empleados hacen
todo lo que pueden
para mejorar los
servicios públicos
de salud 100.0 100.0 100.0

Sí 51.2 56.6 44.4
No 44.8 34.0 41.6
NSINR 4.0 9.4 14.0

La calidad de los ser-
vicios púb Iicos de
salud ha mejorado
en los últimos años 100.0 100.0 100.0

Sí 48.0 47.7 34.8
No 43.6 45.3 48.4
NS/NR 8.4 7.0 16.8

Sigue ...
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...viene

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La mayor parte de
la gente puede hacer
uso de los servicios
públicos de salud

Sí
No
NS/NR

100.0
76.0
20.8

3.2

100.0
64.5
32.0

3.5

.. La pregunta se omitió en Guatemala .

Cuadro 35

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
LO QUE DEBERlA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más cl íni-
cas y hospitales 27.2 47.7 55.2

Equipar mejor a las
clínicas y hospitales 34.0 31.3 15.2

Contratar más médicos
y enfermeras 11.6 10.2 10.0

Capacitar más el
personal 18.0 5.5 7.2

Privatizar clínicas y

hospitales 2.0 0.8 4.0

Otro 3.6 3.5 3.2

NS/NR 3.6 1.2 5.2
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Cuadro 36

CAMPESINOS PRODUCTORES DE PNTX
PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA EN EL PAIS

·PorcentaJe.·

PAísES

Coata Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 6.0 56.6 22.4

La concentración de
la riqueza 4.4 1.2 13.2

El mal gobierno 8.4 3.9 15.2

La vagancia de
la gente 57.2 4.7 17.2

El elevado coato
de la vida 17.2 22.3 14.8

La falta de fe en Dios 1.6 5.1 7.6

Otra 2.8 3.5

NS/NR 2.4 2.7 9.6
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Cuadro 37

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
INTERVENCiÓN DEL GOBIERNO EN EL

CONTROL DE PRECIOS, CRÉDITO SUBSIDIADO
A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y FIJACiÓN

DE SALARIOS MtNIMOS
·Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

Control de precios
por gobierno 100.0

S1 97.6
No 1.6
NS/NR 0.8

Crédito subsidiado a
pequeños productores 100.0

S1 95.2
No 3.2
NS/NR 1.6

Fijación de salarios
m1nimos 100,0

81 78.4
No 20.8
NS/NR 0.8

100.0 100.0

100,0 91.2
8.0
0.8

100,0 100.0

100.0 97.6
1.6
0.8

100.0 100.0

92.0 87.2
7.2 10.4
0.8 2.4
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Cuadro aH

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
ACCIONES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

No se puede hacer
nada 5.7 29.6 7.7

No ha hecho nada 48.0 52.8 35.9

He hablado con los
funcionarios
responsables 12.2 9.6 17.9

He buscado la ayuda
de una organización
gremial 13.8 6.0

He buscado la ayuda
de una iglesia 0.8

He buscado la ayuda
de un partido político 0.8 0.8

He participado en una
protesta pública 10.6 0.8 31.6

He acudido a un medio
de c omu n ic ac ió n 0.8

Otra 1.6 0.9

NS/NR 5.7 6.4
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Cuadro 39

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
PERCEPCIONES SOBRE CALIDAD DE LA

ENSEÑANZA PÚBLICA
-porcentaJes-

PAJSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

El muy buena 8.0 5.6

EB buena 46.4 38.4

EB regular 28.0 42.4

El mala lOA 8.0

Es muy mala 4.0 4.8

NS/NR 3.2 0.8

Nota: La pregunta Be omitió en Guatemala.
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Cuadro 40

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está h a-
ciendo todo lo que
puede para mejorar
la enseñanza pública 100.0 100.0 100.0

Sí 27.2 41.6 29.6
No 59.2 45.6 61.6
NS/NR 13.6 12.8 8.8

Lo que ensenan a los
niños en la escuela
les será útil para
la vida en el futuro 100.0 100.0 100.0

Sí 87.2 87.2 78.4
No 9.6 10.4 20.8
NS/NR 3.2 2.4 0.8

La calidad de la e nse-
ñanza pública ha ba-
j a do en los últimos
años 100.0 100.0 100.0

Sí 64.0 76.8 64.0
No 28.8 16.0 29.6
NSINR 7.2 7.2 6.4

Los maestros hacen
todo lo que pueden
para mejorar la cali-
dad de la enseñanza 100.0 100.0 100.0

Sí 44.8 76.8 55.2
No 45.6 16.0 40.8
NS/NR 9.6 7.2 4.0

Sigue ...
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... viene

PAÍSES

La gente pobre
tiene la oportunidad
de que sus hijos reci
ban buena educación

Sí
No
NS/NR

Costa Rica

100.0

52.8
42.4

4.8

Cuadro 41

El Salvador Guatemala

100.0

43.2
55.2

1.6

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA?
-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más
escuelas 8.0 27.2 37.6

Equipar mejor a las
escuelas 38.4 24.8 20.8

Contratar más
maestros 8.0 5.6 8.0

Capacitar más a los
maestros 39.2 36.8 26.4

Privatizar las
escuelas 3.2 1.6 2.4

Otro 2.4 4.0 4.8

NS/NR 0.8
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Cuadro 42

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 13.4 6.3

Es buena 60.8 45.3

Es regular 18.6 35.8

Es mala 4.1 6.3

Es muy mala 3.1 6.3

NS/NR

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 43

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE SALUD

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está ha-
ciendo todo lo que
puede para mejorar
los serv. püb , de salud 100.0 100.0 100.0

Sl 30.4 42.4 23.2
No 66.4 49.6 71.2
NS/NR 3.2 8.0

La gente pobre tiene
posibilidades de recibir
buena atención médica 100.0 100.0 100.0

Sl 54.4 38.4 56.8
No 41.6 60.0 42.4
NSINR 4.0 1.6 0.8

Los empleados hacen
todo lo que pueden
para mejorar los
servicios püb licos
de salud 100.0 100.0 100.0

Sl 64.8 82.4 78.4
No 28.8 15.2 20.8
NS/NR 6.4 2.4 0.8

La calidad de los
servicios püb lícos
de salud ha mejorado
en los Clltimos años 100.0 100.0 100.0

Sl 45.6 52.0 31.2
No 51.2 40.8 67.2
NS/NR 3.2 7.2 1.6

Sigue ...
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... viene

PAfsES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La mayor parte de la
gente puede hacer
uso de los servicios
públicos de salud-

Si
No
NS/NR

100.0

84.8
13.6

1.6

100.0

63.2
34.4

2.4

La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 44

EMPLEADOS PUBLlCOS DE SALUD LO QUE
DEBERlA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLlCOS DE SALUD
·Acclón Principal-

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más clí-
nicas y hospitales 10.4 15.2 23.2

Equipar mejor a las
clinicas y hospitales 47.2 57.6 41.6

Contratar más médicos
y enfermeras 8.8 9.6 5.6

Capacitar más el
personal 24.0 12.8 18.4

Privatizar cl1nicas y
hospitales 6.4 1.6 1.6

Otro 3.2 3.2 9.6

NSINR
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Cuadro 45

EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALUD
PRINCIPAL CAUSA DE LA POBREZA EN EL PAÍS

-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 9.6 51.2 29.6

La concentración de
la riqueza 12.0 13.6 17.6

El mal gobierno 7.2 6.4 13.6

La vagancia de
la gente 53.6 4.0 9.6

El elevado costo
de la vida 11.2 20.0 22.4

La falta de fe en Dios 2.4 0.8 5.6

Otra 4.0 4.0 0.8

NS/NR 0.8
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Cuadro 46

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL

CONTROL DE PRECIOS, CRÉDITO
SUBSIDIADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Y FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS
-PorcentaJes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

Control de precios
por gobierno 100.0 100.0 100.0

Sí 98.4 98.4 82.4
No 1.6 1.6 16.0
NS/NR 1.6

Crédito subsidiado a
pequeños productores 100.0 100.0 100.0

Sí 93.6 97.6 97.6
No 5.6 2.4 1.6
NS/NR 0.8 0.8

Fijación de salarios
mínimos 100.0 100.0 100.0

Si 78.4 92.8 88.8
No 17.6 6.4 8.0
NS/NR 4.0 0.8 3.2
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Cuadro 47

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACiÓN
ACCIONES PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

-Porcentajes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

N o se puede hacer
nada 10.6 24.0 27.8

No ha hecho nada 27.6 45.6 35.7

He hablado con los
funcionarios
responsables 6.5 14.4 22.6

He buscado la ayuda de
una organización
gremial 17.9 6.4 2.6

He buscado la ayuda
de una iglesia 0.8

He buscado la ayuda de
un partido político 0.8

He participado en una
protesta pública 30.1 0.8 6.1

He acudido a un medio
de comunicación 3.3 0.8 2.6

Otra 3.3 1.6 1.7

NS/NR 5.6 0.9
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Cuadro 48

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
PERCEPCIONES SOBRE CALIDAD DE

LA ENSEÑANZA PUBLICA
-PorcentaJes-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 20.0 4.8

Es buena 48.0 44.8

Es regular 23.2 38.4

Es mala 3.2 7.2

Es muy mala 3.2 0.8

NS/NR 2.4 4.0

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 49

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACiÓN
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

·Porcentajes-

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El gobierno está
haciendo todo lo
que puede para mejorar
la enseñanza pública 100.0 100.0 100.0

Sí 21.6 46.4 22.4
No 72.0 47.2 73.6
NS/NR 6.4 6.4 4.0

Lo que enseñan a los
niños en la escuela
les será útil para la
vida en el futuro 100.0 100.0 100.0

S1 77.6 88.0 56.8
No 15.2 10.4 36.8
NS/NR 7.2 1.6 6.4

La calidad de la
enseñanza pública
ha bajado en los
últimos años 100.0 100.0 100.0

S1 63.2 72.8 70.4
No 35.2 24.0 26.4
NS/NR 1.6 3.2 3.2

Los maestros bacen
todo lo que pueden
para mejorar la cali-
dad de la enseñanza 100.0 100.0 100.0

Sí 76.8 66.4 63.2
No 16.8 29.6 27.2
NS/NR 6.4 4.0 9.6

Sigue ...
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... viene

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La gente pobre tiene
la oportunidad de
que sus hijos reciban
buena educación

Si
No
NS/NR

100.0

75.2
23.2

1.6

Cuadro 50

100.0

56.0
39.2

4.8

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
¿QUÉ DEBERlA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LA CALIDAD DE
LA ENSEÑANZA PÚBLICA?

-Acción principal-

PAÍSES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más
escuelas 6.4 16.0 44.0

Equipar mejor a las
escuelas 51.2 24.0 33.6

Contratar más
maestros 2.4 13.6 5.6

Capacitar más a los
maestros 36.0 37.6 16.0

Privatizar las escuelas 3.2 0.8

Otro 0.8 6.4

NS/NR 2.4
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Cuadro 51

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACiÓN
PERCEPCiÓN SOBRE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

PAÍSES

Costa Rica El Salvador

TOTAL 100.0 100.0

Es muy buena 26.2 6.9

Es buena 29.8 31.0

Es regular 27.4 37.9

Es mala 7.1 19.0

Es muy mala 7.1 17.4

NS/NR 2.4

Nota: La pregunta se omitió en Guatemala.
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Cuadro 52

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
OPINIONES SOBRE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE SALUD

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

El. gobierno está ha-
ciendo todo lo que puede
para mejorar los servo
púb. de salud 100.0 100.0 100.0

S1 26.4 37.6 23.2
No 63.2 60.0 68.8
NS/NR 10.4 2.4 8.0

La gente pobre tiene
posibilidades de re-
cibir buena atención
médica 100.0 100.0 100.0

S1 39.2 18.4 13.6
No 58.4 80.0 84.0
NS/NR 2.4 1.6 2.4

Los empleados hacen
todo lo que pueden para
mej orar los servicios
públicos de salud 100.0 100.0 100.0

81 28.0 45.6 16.8
No 63.2 48.8 73.6
NS/NR 8.8 5.6 9.6

La calidad de los servi-
cios públicos de salud
ha mejorado en los
últimos años 100.0 100.0 100.0

Sí 33.6 34.4 6.4
No 64.8 60.0 88.8
NS/NR 1.6 5.6 4.8

Sigue...
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...viene

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

La mayor parte de
la gente puede hacer
uso de los servicios
públicos de aa lud"

Sí
No
NS/NR

100.0
76.8
21.6

1.6

100.0
40.0
59.2

0.8

• La pregunta se omitió en Guatemala .

Cuadro 53

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
LO QUE DEBERíA HACER EL GOBIERNO PARA

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
·Acción principal·

PAísES

Costa Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

Construir más clínicas
y hospitales 9.6 24.0 36.8

Equipar mejor a las
clínicas y hospitales 50,4 44.0 49.6

Contratar más médicos
y enfermeras 8.0 12.0 1.6

Capacitar más el
personal 26,4 14,4 8.0

Privatizar cl ín ic as y
hospitales 3.2 0.8 3.2

Otro 2,4

NS/NR 2.4 0.8
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Cuadro 54

EMPLEADOS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN PRINCIPAL CAUSA DE

LA POBREZA EN EL PAís
-Porcentaje.-

PAÍSES

Cost a Rica El Salvador Guatemala

TOTAL 100.0 100.0 100.0

La falta de trabajo 12.0 40.8 21.6

La concentración de
la riqueza 20.8 20.8 33.6

El mal gobierno 9.6 6.4 9.6

La vagancia de
la gente 32.0 3.2 17.6

El elevado costo
de la vida 16.8 20.8 5.6

La falta de fe en Dioll 1.6 2.4 11.2

Otra 6.4 4.8

NS/NR 0.8 0.8 0.8

242



INDICE
 

PRESENTACION	 7
 

1.	 CUESTIONES DE METODO 11
 

Los actores 13
 

Objetivos 14
 

Los mecanismos 15
 

La comparaci6n 18
 

2.	 SECTORES POPULARES,
 
DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 21
 

Un origen conservador 21
 

EI relanzamien to 28
 

La acotaci6n academ ica 30
 

i.Sociedades democra ttcas y
 
gobernables? 34
 

Sectores populares y
 
gobernabilidad 40
 

243 



3. EL CONTEXTO SOCIOPOLITICO 47 

La situaci6n econ6mica 48 

Situaci6n social 51 

Situaci6n Politica 54 

La politica econ6mica y social 58 

4. LOS SECTORES POPULARES 
ANTE EL AJUSTE 73 

Microempresarios 73 

Trabajadores por 
cuen ta propia 81 

Campesinos no productores 
de PNTX 87 

Campesinos productores 
de PNTX 92 

Empleados publicos del 
sector salud 97 

Empleados publicos del 
sector educaci6n 103 

5. LEGITIMIDAD Y VALORES 
DEMOCRATICOS 107 

Informaci6n sobre los 
acontecimientos politicos 

La legitimidad del sistema 

108 

111 

La selecci6n de politicos 117 

La tolerancia 121 



6.	 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

APENDICE 1: CARACTERISTICAS 
DE LAS MUESTRAS 

Costa Rica 

EI Salvador 

Guatemala 

APENDICE 2: LAS PREGUNTAS 
COMUNES DE LA ENCUESTA 

APENDICE 3: GRAFICOS 

APENDICE 4: CUADROS ESTADISTICOS 

INDICE 

125
 

137
 

143
 

143
 

145
 

147
 

151
 

163
 

187
 

243
 

245 



Esle Iibrose lermin6de imprimir 
en el mes de seliembrede 1995 

en los Talleres Graficos de 
EDITORAMA, S.A. 

Tel.:255-0202 - Apdo. 2171-1002
 
SanJose, Costa Rica
 


	01. Presentación[1]
	02. Capítulo 1. Cuestiones de método[1]
	03. Capítulo 2. Sectores populares, democracia y gobernabilidad[1]
	04. Capítulo 3. El contexto sociopolítico[1]
	05. Capítulo 4. Los sectores populares ante el ajuste[1]
	06. Capítulo 5. Legitimidad y valores democráticos[1]
	07. Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones[1]
	08. Bibliografía[1]
	09. Apéndice.[1]
	10. Índice[1]



