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1 N T R O D U C C ION 

E1 presente trabajo intitulado "POLITICA DE INVERSIONES EN EL 

PROCESO DE INTEGRACION ECONomICA CENTROAmERICANA y EL DUALIsmo ECONOffiI-

CO"g estará basado fundamentalmente en el análisis de la estructura pr~ 
L 

ductiva y de los instrumentos del mercado Común Centroamericano. 

Ello obedece a que es en la estructura productiva donde se oQ 

serVa la coexistencia de actividades productivas que corresponden al 

sistema capitalista y, de actividades productivas que aún conservan ca-

racterístioas de sistemas eoonómicos preoapitalistas. Por otra parte 1 

es en los instrumentos del mercado Común Centroamerioano donde se en--

ouentras plasmadas algunas medidas de política de inversiones, que pre-

tenden incentivar y orientar la inversión centroamerioana y extranjera, 

oon el objeto de canalizarlas haoia las ramas industriales y poder 10--

grar así un prooeso de industrializaoión y ore cimiento económico en la 

región centroamericana. 

En el año de 1951, durante el cuarto período de sesiones de la 

Comisión Económica para America Latina (CEPAL), surgió la idea de Coop~ 

ración Económica entre los países centroamericanos, con 'el objeto de'--

acelerar el desarrollo económioo. En dicha reunión se aprobó una ponen 

oia conjunta de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Ri-

ca, sobre la Cooperación Eéonómica. Es así cómo se inicia el proceso -

integracionista de la región. 

Durante este proceso se busca la mejor coordinación de las p~ 

líticas economicas de las c±nco naciones, de tal manera que las inver--

siones -factor dinámico que contx~b~ye a lograr el bienestar económico 

y social- deben realizarse de acuerdo a msdidas que beneficien a los'--

paises de Centroamárica4 
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Las inversiones regionales deben seguir criterios y politicas 

que permitang 

lo. La mejor asignación de íos recursos y con ello la utiliza--~ 

ción más eficiehte~ y 

20. El bienestar y progreso de los trabajadores y empresarios,'

que son los factores conscientes en el proceso productivo. 

Sin embargo, en el Mercado Común Centroamericano no existe -

una verdadera política de inversiones que tenga como objetivos los men

cionados anteriormente, o al menos, los instrumentos que existen no son 

eficientes. 

Esta situación constituye un obstáculo para el desarrollo del 

proceso de integración económica y para el desarrollo económico y social 

del área. 

El presente trabajo pretende analizar la política de inversiQ 

nes y la estructura de producción regional, que es la causa fundamental 

de los problemas con que se enfrenta el Mercado Común en su proceso de 

crecimiento; con el objeto de ver si las medidas propuestas en los ins

trumentos de integración para incentivar y canalizar la inversión cen-

troamericana y extranjera hacia determinadas ramas productivas, están -

contribuyendo a resolver el dualismo económico que existe en la región9 

es decir, la yuxtaposición entre dos sistemas o sectores económicos, la 

separación entre una región y el resto del territorio, o, entre grupos 

sociales. 

Par~ poder lograr el objetivo seMalado anteriormente, el trab~ 

jo se ha ordenado de la siguiente manera: 

- El primer capítulo comprende las consideraciones teóricas -
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sobre el tema, y en ellas se incluye los conceptos de los términos, los -

objetivos y las estrategias alternativas de la política regional de inve~ 

siones. 

- En el segundo capítulo se analiza la estructura productiva de 

Centroamérica, destacándose la dualidad económica y la forma como S8 ori

ginó. 

En el tercer capítulo se comenta la política de inversión'se

guida en el proceso de integración económica. 

- En el cuarto capítulo se exponen los criterios que pOdría'se

guir la política regional de inversiones y se escog8 el que se consideró 

más adecuado para transformar la estructura productiva. 

- El último capítulo se destina a la presentación de los pro-

yectos de integración y los criterios para orientar su análisis. 

Al final del contenido, se presentan las conclusiones y reco-

mendaciones. 
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CAP 1 TUL O 1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::: 

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LA POLITICA DE INVERSIONES 

y EL DUALIsmo ECONomICO 
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CONSIDERACIONES TEORICAS 

En el presente capítulo se expondrán los aspectos teóricos so-

bre la política de inversiones y el dualismo económico, que constituyen 

la base del presente trabajo. 

1 - ¿Qué se entiende por políticas de Inversiones? 

Antes de exponer este concepto se hace necesario decir que EQ-

lítica Económica es el "conjunto de medidas o aspectos de la vida econó-

mica de un país o región y que dependen dlreotamente de la acción del gQ 

bierno y del parlamento respectivo; estando por ello en manos de los Po

deres P6blicos la forma de aplicarlas" 1/. 

Los aspectos de la política. económica son: la política de in--

versiones, la política agrícola, la política monetaria, la política finan 

ciera y la polítioa del comerci? exterior. 

De la anterior definición se deduce que la política de Inver--

siones, siendo una parte o aspecto de la política económica, comprende -

6nicamente al con,junto de medidas que act6an en el campo de las inversio 

nes de un país o región. Entre las principales medidas tenemos: la cre~ 

ción de impuestos; la concesión de subvenciones y el control de las asi~ 

naoiones de capital, del cambio de divisas extranjeras y de las importa-

ciones, y las crediticias. 

Con respecto a la oreación de impuestos podemos decir que con~ 

tituye una medida básica para incentivar la inversión, debido a que pone 

barreras arancelarias a los productos que se importan de fuera de la re-

gión, creando así un mercado protegido y exclusivo para la producción --

l/"como pueden los países de bajos ingresos promover su crecimiento; De
sarrollo Económico de Am~rica.Latina", Recomendaciones del CICYP~ 
New York, septiembre 1966, Pago 23. 
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que se realiza en el país o en la región. 

La concesión de subvenciones y el control de las asignacio-

nes de capital constituyen medidas importantes para incentivar la inve~ 

sión, ellas se manifiestan a través de la excensión de impuestos a la -

producción; a las utilidades, a la reinversión, a la maquinaria~ equipo 

e insumas importados; y a través del control y reglamentación a la in-

versión extranjera. 

Las medidas del cambio d~ divisas extranjeras también const! 

tuye un incentivo para la inversión extranjera, ya que las facilidades 

cambiarias viabilizan la repatriación de las ganancias y utilidades ob

tenidas en la región; además~ les facilita la venta de la producción a 

nivel regional o internacional, ~-la importación de maquinaria, equipo, 

insumos y asesoría técnica extranjera. 

Todas estas medidas son básicas para incentivar la inversión, 

porque pretenden crear ciertas condiciones ventajosas que le permiten -

al inversionista disponer y acaparar el mercado regional. 

Por otra parte, las facilidades de crédito y el plazo const! 

tuyen medidas monetarias que contribuyen a incentivar al inversionista. 

Un plazo considerable para reintegrar el capital prestado, permite una 

mayor rotación y utilización del capital y por ende mayores ganancias o 

Es necesario hacer notar que en Centroamérica, la influencia de estas -

medidas de política económica sobre la inversión no ha sido considera-

ble 1 ya que no logran canalizar la inversión hacia determinadas ramas 

productivas o regiones; el proceso histórico muestra que el inversioni~ 

ta se orienta más por la magnitud del mercado, el desarrollo económico 

y social de la región y las condiciones políticas imperantes en un mo--
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mento determinado. 

2. ¿Qué se entiende por Dualismo Económico? 

La observación de las estructuras de producción es un instrumen 

to adecuado para el análisis de los fenómenos del desarrollo económico. -

Algunos Economistas han realizado este tipo de investigaciones 

en países poco desarrollados del medio Oriente, América Latina y Africa -

Tropical. Estos estudios han revelado cierta característica común, que -

se conoce con el nombre de Dualismo Económico~ 

"Se entiende por Dualismo Económico a toda separación, toda'yuA 
...... l 

taposición, todo abismo establecido entre, ya,sea una región y el resto -

del territorio, ya entre dos sistemas o sectores o, entre grupos sociales, 

respectivamente, en un área espacial determinado, como ser en una nación. 

-
Los puntos de contacto son limitados,laa relaciones a menudos interrumpi- v 

das y, las comunicaciones, frecuentemente imperfectas" y. 
La definición anterior comprende tres criterios: a) el del es--

pacio geográfico que da lugar al dualismo territorial? b) el del funcio--

namiento de los sistemas o sectores económicos que crea el dualismo fun--

cional, y c) el de las relaciones de los grupos sociales, el cual produce 

el dualismo social. 

El concepto anterior corresponde a las teorías estáticas d~ las 

economías duales y de los modelos de crBcimiento equilibrado. Ahora bien, 

existe otra concepción del dualismo económico y consiste en una interpre-

tación dinámica que designa una tendencia hacia el crecimiento desequili-

brado. En este enfoque teóripo se considera que; "la falta de homogenei-

1.7Elías Gannagé, "Economía del Desarrollo"; Asociación de Economistas Ar
gentinos, pág. 74. 
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dad y la existencia de desigualdades en una economía en un cierto momento, 

es decir, en un sentido estático, no son necesariamente signos de dualis-

mo, de otro modo el dualismo sería una etapa insuperable de cualquier pr~ 

ceso de desarrollo: cualquier proceso de dssarrollo capitalista requiere 

tiempo para difundirse en todo el sistema; mientras que aún está progre--

sando, considerables desigualdades entre los sectores son en cualquier m~ 

mento, rasgos normales de una economía en crecimiento. No hay dualismo -

si la amplitud del sector capitalista es tal que gradualmente absorbe el 

exceso de población del resto de la economía y si toda la economía goza -

de los beneficios del crecimiento capitalista: en este caso hay una ten--

dencia a largo plazo hacia la unificación económica, aunque ciertas desi-

gualdades puedan persistir durante un período considerable. Si al contr~ 

rio no hay tal tendencia y una gran parte de la economía no es tocada. por 

la difusión del progreso, entonces se está originando una brecha y nos en 

frentamos al dualismo. 

Así, el problema del dualismo consiste en examinar la naturaleza 

y las CaUsas de los posibles cursos alternativos de un proceso de desarr~ 

110 ya en operación" 1/. 

a) Dualismo Territorial 

En los países poco desarrollados existe un conjunto de regiones 

que crecen en forma heterogénea. Algunas zonas están más adelantadas y -

son las que contribuyen en mayor proporción al crecimiento económico; 

otras, permanecen atrasadas y no se incorporan al progreso económico. 

La existencia de regiones desarrolladas y regiones atrasadas 

que no participan del progreso económico produce el dualismo territorial. 

ilLUi9i Spaventa, "Dualismo en el Crecimiento Económico". 
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b) Dualismo Funcional 

Se entiende por dualismo funcional a "la coexistencia de dos 

sistemas económicos (precapitalista y capitalista) -que constituye la ca-

racterística esencial de este dualismo- nO es necesariamente una referen-

cia a regiones geográficas distintas. El sistema precapitalista no se 

identifica con las zonas insuficientemente desarrolladas ni el sistema c~ 
, .. y 

pitalista con las regiones desarrolladas'! • 

c) Dualismo Social 

"A la coexistencia de dos sistemas (precapitalista y capitalis-

tal, corresponde dos grupos sociale~ cuya relaciones específicas son inoom 

patibles o Estas desigualdades en cuanto al papel que desempeñan ¡os indi 

viduos en la sociedad se determinan en base a dos criterios~ a) la parti-

cipación en la comunidad, y b) la actitud con respeoto a los demás miem--

bros u 1/ 
o 

Con relación al primer criterio; en una sociedad tradicionalis-

ta y aislada las relaciones son particularistas y atributivas, mientras -

que en una sociedad ~ndustrializada y abierta son universalistasy efecti-,.. 

El sentido que tienen estos términos al analizar los dos tipos 

de sociedades con referencia a la economía de subsistencia y a la 8cono--

mía de mercado son los siguientes: 

a) Economía de Subsistencia, dominan las actividades de la agricultura con 

métodos ancestrales y habituales, el papel que juega el individuo en la -

sociedad depende de la posición que ocupa. Se dice que es particularista 

en el sentido de que r.esulta de las relaciones de parentesco~ de religión, 

'1/,17 y iJ Elías Gannagí, "Economía del Desarrollo", Pags. 83 y 95 0 
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de casta o de ingresos. No existe la movilidad vertical de los individuos 

dentro de los grupos socialeso~ 

Las actividades de los individuos están evaluadas en función de 

las cualidades que le son atribuidas por la sociedad y no por su contribu-

ción. 

b) Economía de mercado, dominan el sector avanzado de la economía y crea 

una sociedad industrializada. Se dice que la sociedad es universalista -

en el sentido que todo individuo tiene acceso a la profesión que desea. -

La elección de la profesión depende de la capacidad del sujeto y no del -

sistema de parentesco o de restricciones a-rbitr.arias de la sociedad. y 

Este tipo de sociedad favorece la movilidad vertical de los in-

dividuos dentro de los grupos sociales. 

Las actividades de los individuos son evaluadas en función de -

su contribución a los objetivos de la sociedad, los cuales tienen como b~ 

se la experiencia. 

El segundo criterio (la actitud con respecto a los demás miem--

bros,) da lugar a las relaciones difusas en la economía de subsistencia y 

a las relaciones específicas en la economía de mercado.1/ 

Las relaciones difusas son aquellas que aparecen vagamente def! 

nidas y delimitadas. Se encuentran en el círculo familiar y en grupos más 

amplios como una casta y una tribu. Ejemplo de este tipo de relaciones -

es la ayuda entre los miembros de la familia emparentados por el cuarto o 

quinto grado& ~ 

En las relaciones específicas los derechos y obligaciones están 

bien definidas y delimitadas, de tal manera que se eliminan las arbitra-

1/, 1./, 1/, y !l/Elías Gannagé, "Economía del Desarrollo". 
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riedades e 

3. Fundamentos y objetivos da Hna polítioa ~egiohal de Inversio 

a) Fundamentos 

Los procesos de integración económica que existen en el mundo -

están basados actualmente en el supuesto de que la liberación comercial -

va a promover una mejor asignación de los recursos y ampliación del merc~ 

do, en consecuencia, aumentará la productividad de las economías naciona-

les. Todo esto favorecerá el desarrollo económico de cada país. 

Lo dicho anteriormente 8S la aplicación del principio de las --

Ventajas Comparativas expuesto por David Ricardo. Este p~incipio no pre-

senta cierto grado de validez en Centroamérica, debido a que aquí se tra-

te de integrar países con características que hacen dificil su "aplicación, 

tales como: grandes deficiencias en materia de comunicaciones, no existe 

la complementación de los sectores productivos, el comercio exterior de -

cada país está concentrado en productos agrícolas que compiten entre sí, 

además, coexiste una economía de mercado con grandes núcleos de población 

que se dedican a actividades de subsistencia. Lo anterior hace que los -

efectos de libre comercio se reduzcan en gran medida. -

De tal manera que la política regional de inversiones debe fun-

damentarse en el pensamiento integracionista centroamericano que se tiene o 

E t d t · .. b'· 2/ s e escansa en res prlnclplos aS1COS:-

l. La reciprocidad en los beneficios que cada país miembro otor-

ga a la comunidad y recibe de ella, hace necesario que aque-

B Elías Gannagé, "Economía del Desarrollo". 
- "Boletín de la Integración", No.lO, BID, Septiembre de 1966. Pago 50 
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11as naciones que deriven ventajas persistentes del proceso 

de integración económica, deben aceptar la aplicación de m~ 

didas tendientes a incrementar las importaciones desde la -

región, y aquellas que tengan saldos negativos de carácter 

continuado, por causas ajenas a ellas mismasf tienen el --

derecho a que se les proteja con medidas de salvaguardia de 

aplicación temporal. 

2. La igualdad de oportunidades para participar en los benefi

cios del mercado común exige aplicar políticas deliberadas 

que tienden a mejorar las condiciones en que participan en 

el proceso de integración los países de menor desarrollo r~ 

lativo y de mercado insuficiente. 

3. La función fundamental que le corresponde desempeñar a los 

empresarios y a los capitalistas Centroamericanos en el de

sarrollo económico de la comunidad hace necesario fortalecer 

el apoyo técnico y financiero que se otorga a la empresa cen 

troamericana para que expanda sus actividades a los mercados 

de la región, y, cuando sea posible, a los otros países del 

mundo. 

En este aspecto, es también necesario que los países centroa-

mericanos formulen normas que precisen, uniformen y den continuidad al 

tratamiento otorgado al capital privado extranjero, particularmente en -

lo que concierne a su forma de asociación con el capital de la región. 

b) Objetivos 

Los objetivos de una política regional de inversiones son los 
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. . t 11 
s~gu~en es: 

lo. Lograr una mayor eficacia en la utilización de los factores pr2 

ductivos; 

20. Facilitar el proceso de liberación comercial entre los patses -

del área; 

30. Crear una estructura productiva ~ue posibilite la diversifica--

ción del comercio regional y por ende la continuidad del proce-

so de sustitución de importaciones y el acceso de la manufactu-

ras al mercado internacional; 

40. Promover un desarrollo equilibrado a nivel regional y sectorial 

reduciendo las desigualdades entre los diversos países y logran-

do relaciones inter-industriales más eficientes; 

50. Atender a la demanda de empleo y mejorar los niveles de salario; 

y 

60. Fortalecer la posición competitiva del empresario ll • 

4 - Las dos estrategias que se ofrecen en materia de política 

de inversiones 

Para poder lograr los objetivos mencionados anteriormente se c2 

nocen dos estrategias a¡ternativas:1/ 

a) Una política de inversiones basada en la división regional del 

trabajo. En ella se programa las inversiones tomando a la re--

gión como unidad d~ planificación, se distribuye las inversio--

l/AragaO, José rilaría, "política Regional de Inversiones. Revista Econo
mía y Administración". Facultad de Ciencias Económicas ,Y Sociales, 
Universidad de Zuliai Venezuela. Abril-Junio de 1967. No. 2. 

lIAragao, José María, Obra citada. Pago 20. •. 
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nes de acuerdo a las ventajas comparativas de las zonas. Con

esta estrategia se busca utilizar eficientemente los recursos -

y elevar así la productividad. 

o) Una política de inversiones que consiste en una coordinación ~

de las metas nacionales. Esta estrategia toma a cada país como 

unidad de planificación espacial y al sector como unidad de pl~ 

nificación funcional, el cual tiene como marco de desarrollo a 

toda la región. De tal manera que la productividad de los fac

tores de la producción se eleva pero a nivel de los sectores -

que se integran. 

El enfoque expuesto en el literal a) es el más correcto desde -

el punto de vista económico, pero es eminentemente teórico ya que no con

sidera los problemas sociales que ocasionaría su aplicación directa, por 

10 tanto se considera que el del literal b) es el más conveniente en el -

proceso integracionista centroamericano y precisamente así se observa en 

dicha cooperación, 10 mismo se puede decir de la comunidad económica eur~ 

pea. (CEE). 

Además, se observa que el enfoque del literal b) no es más que 

una modalidad del primero, pero e~ él se perjudica a la mejor asignaci6n 

de los recursos o factores productivos de una manera temporal, la cual se 

debe ir corrigiendo de una manera paulatina • 

. Es conveniente el sacrificio t~mporal en el uso eficiente de.-

los factores productivos con el fin de no perder el objetivo de la inte-

gración, pues dichos defectos son producidos por diferencias sociales, y 

ellas evolucionan de una manera lenta. 
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a) Evoluoión reoiente de la producción 

En el período de 1960 a 1967, Centroamérioa experimentó un -

ritmo de creoimiento del 5.9 por oiento (ver Cuadro No~l) que superó -

la tasa de orecimiento de la poblaoión, lo oual permitió el aumento -

del producto interno per c~pita de CA 1259 a CA $312 (ver Cuadro No.3). 

A nivel sectorial las tasas de oreoimiento promedias anuales 

son diferentes, oorrespondiendo las m~s elevadas a las ramas de "~leo

trioidad, gas" y "8anoa, Seguros" (ver Cuadro No.l), luego tenemos el 

sector "Industrial" y el "C6meroio" que oreoieron al 8.8 y 6.3 por 

oiento respeotivamente. La agricultura oreció a una tasa baja (4.2%), 

superior 6nicamente a la de "Administraoión P6blioa" (3.8%) y "Minas 

y Cantares" (1.9%). 

El creoimiento elevado de la ~Industria" est~ basado en el -

inoremento acelerado del oomercio regional, el cual ha beneficiado la 

evoluoión reciente de la economía centroamericana (ver Cuadro No.3). -

También la asignaoión de reoursos a la aotividad industrial por parte 

del sector privado en una forma oreoiente ha contribuido a la rápida -

expansión de este seotor (ver Anexo No.l, Inversión Fija). 

Al inioiarse el Meroado Com6n Centroamerioano~e produce la 

expansión del Mercado de oada país, oomo oonseouenoia del libre comer

cio que se establece entFe los países centroamericanos. Esto orea las 

condiciones neoesarias para el desarrollo del sector Industrial, y pe~ 

mite aprovechar las economías de escala o economías internas existan-

tes en la industria de cada país. Este prooeso se va agotando pooo a 

pooo, y a partir de 1962 y 1963 la confianza del libre comercio se tr~ 

duce en la ampliaoión y la instalación de nuevas plantas industriales, 



CUADRO No. l~a 

CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERt{) BRUTO POR SECTORES, 1960-1967 

Millones de pesos centroamericanos.lI a precios de 1960 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 ']:.1 1967 ~ 

Producto Interno Bruto 2.797.8 . 2.927.0 3.109.7 3.355.4 3.577 .0 3.820.0 4.012.0 4.184.0 

Agropecuario 928.4 964.2 1.036.8 1.087.5 1.126.1 1.206.4 1.249.8 1.283.5 

¡~i nas y Canteras 18.8 19.8 17.9 20.7 21.6 21.0 22.1 n.5 , 
Industria 389.2 411.7 440.7 499.5 564·.5 606.1 654.6 706.3 

Construcción 69.7 77.4 84.3 78.0 87.0 88.7 92.6 97.7 
1-' 

Electricidad, gas 32.3 34.6 . 37.7 43.0 47.5 54.7 60.6 64.7 -.J 

Transportes 133.6 140.9 159.8 155.7 166.8 182.9 192.4 204.5 
Comercio 607.8 630.4 659.5 749.9 812.1 853.7 895.5 .!1 931,.3 .!l 
Banca, Seguros 36. 1 39,.5 45.8 5],.4 58·.4 65.3 68.5 .!1 n.2 .!l 
Propiedad de Vivienda 187.1 192.5 199.2 223.6 229.6 238.6 253.9 .Q. 262.5 .Q. 

Administración P6blica 183.9 197.8 197.6 199.2 205.3 226.9 232.8 238.6 
otros Secvicios 210.9 218.2 230.4 246.9 258.4 275.7 289.2 302.2 

FUENTE: CEPAL, "Estudio Econ6mico de América Latina 1965 y 1967, Cuadro No.l17, Pago 176 y Cuadros 97,103, respectivamente 

1/ Unidad de cuenta equivalente'al d61ar, 

1/ Las cifras de los años 1966 y 1967 se calculan aplicando las tasas de crecimiento que aparecen en el Estudio de 1967 a las cifras' 
de 1965. 

'ª Cifras provisionales 

.Q Se calcularon en base a la tasa del Sector Comercio y Finanzas, por aparecer integrados • 

.Q. Se calcularon por diferencias con el PIS, total por no tenerse tasas de crecimiento para esos años • 



CUADRO No. l~b 

CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES, 1960-1967 



CUADRO No. 2 

CENTROAMERICA: PRODUCTO BRUTO POR SECTORES, 1960-1967. DISTRIBUCION PORCENTUAL 

1960 1961 1962 1963 1964 . 1965 1966 1967 

Producto Interno Bruto . . 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 33~2 32.9 33.3 32.4 31.5 31.6 31.1 30.7 

Minas y Canteras 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 

I ndustri a 13.9 14.1 14.2 14.9 15.8 15.8 16,3 16.9 
1-' 

Construcc16n 2.5 2.6 2.7 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 \O 

Electricidad, gas 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 

Transportes 4.8 4.8 5.1 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 

Comercio 21.7 21.5 21.2 22.3 22.7 22.3 22.3 22.2 

Banca, Seguros 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 

Propiedad de Viviendas 6.7 6.6 6.4 6.6 6.4 6.2 6.3 6.3 

Administraci6n Pública 6.5 6.7 6.3 5.9 5.7 5.9 5.8 5.7 

Otros Servicios 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 

FUENTE: CEPAL IIEstudio Econ6mico de América Latina, 1965 y 1966, Cálculos basados en el Cuadro anterior (No. 1). 



CUADRO No. 3~a 

CENTROAMERICA: EVOLUCION DEL PffiDUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR HABITANTE. 1960/67 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 'lj 1-967 9 
!, 

P A I S 
Mi11 ones de pesos centroameri cano,s 11 a preci os de 1960 

TOTAL 2.797.8 2.927.0 2.109.7 3.355.4 3.577.0 3.820.0 4.063.8 4.266.8 

Guatemala 1.020.5 1.059.3 1.086.7 1.223.5 1.295.6 1.366.6 1.404.2 1.445.2 

El Salvador 573-.1 6.602,.8 6n.8 704'.8 771.7 810.5 843.9 890.4 

Honduras 376.7 402.7 423.8 436.7 465.8 515.3 558.8 590,.4 

Nicaragua 346.6 369.5 413.4 442.0 489.6 531.9 616.5 659.6 

Costa Rica 480.9 492.7 513.8 548.4 554.3 595.7 640.4 681.2 
N 
o 

Pesos Centroamericanos a precios de 1960 

POR HAB ITANTE 259 262 270 282 291 301 302 312 

Guatemala 272 274 272 297 305 312 307 306 

El Salvador 230 235 254 25B 278 278 278 283 

Honduras 193 200 203 202 208 222 236 241 

Nicaragua 245 254 276 286 308 324 359 371 

Costa Rica 399 393 394 404 393 406 431 428 

FUENTE: CEPAL lIEstudio Económico de América Latina, 1965, 1966 y 1967. Cifras de 1960-65, tomadas del Estudio de 1965, Cuadro 113, 
Pago 172. 

l/ Unidad de cuenta equivalente al d61ar 

f/ A precios corrientes de mercado. No se puede obtener a precios de 1960, por la discrepancia estadística entre el total y la suma 
de' los PIB de cada país, cuando se convierten a pesos centroamericanos. Tomedos de 111 ndi cadores Econ6mi cos Centroamericanos ll , 

No. 5, SIECA, septiembre de 19680 

]. Cifras estimadas. 



CUADRO No. 3~a (ca NT I NUAC 10 N) 

1960 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

P A I S 
1965 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Tasas de Crecimiento anual 

TOTAL 6.4 4.6 6.2 7.9 6.6 6.8 

Guatemala 6 .. 0 3.8 2.6 12.6 5.9 5.5 

El Salvador 7.2 5.2 11.5 4.9 9~5 5.0 

Honduras 6.5 6.9 5.2 3 .. 0 6 .. 7 10.6 
.~ 

Nicaragua 8.9 6.6 11:.9 6.9 10.8 8 .. 6 :~ 
1-

"2 Costa Ri ca 4.4 2.5 4.5 6.7 1.1 7.5 N 
ef' ..... 

",r' 
U POR HABITANTE 
';-.. 

3.1 1.2 3.1 4.4 3.2 3.4 

.) 
Guatemala 2.8 0.7 -0.7 9.2 2.7 2 .. 3 

r'1 El Salvador 3.9 2.1 8 .. 1 1.,6 6 .. 8 1.8 i ~ " 

I '.; :~ Honduras 2.8 3 .. 6 1.5 -0.5 3 .. 0 6'.7 J .' '; .. \ 
I ;j i-i Ni caragua 5.7 3.7 8.7 3 .. 6 7.7 5.2 I ;¡¡ 

Costa Rica 0.3 -1.5 0.3 2.5 -2.67 3.3 
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principalmente en el campo de las industrias tradicionales (alimentos, 

textiles, productos químicos). El desarrollo de estas actividades in

dustriales y no otras, obedece a varias razones, entre las cuales la -

más importante es el bajo nivel de renta per cápita, la cual no permi

te la demanda de bienes cuyo precio es mayor¡yla magnitud del mercadoo 

La inversión pública también ha contribuido en gran medida -

al crecimiento de la industria y a la viabilidad del mercado Común Ce~ 

troamericano a través de las inversiones en obras de infraestructura -

que en forma directa han contribuido al crecimiento elevado de los seQ 

tores "Electricidad, Gas", y "Transportes", que durante el período de 

1960 a 1967 experimentaron las tasas de crecimiento promedias anuales 

de 10.4% y 6.27% respectivamente. 

Con relación a la participación de cada sector en el produc

to interno bruto (ver Cuadro No.2), se observa que el Agropecuario dio 

el mayor aporte en el año de 1960 (33.2 por ciento), pero ha ido disml 

nuyendo en los siguientes años, de tal manera que en el año de 1967 -

contribuyó con el 30.7 por ciento. 

El sector comercial ocupó el segundo lugar en 1960 y 1967, -

su participación ha sido de 21.7 y 22.2 por ciento, respectivamente e 

Después tenemos a la ""Industria", que ha sido el sector más 

dinámico, su participación fue de 13~9 por ciento en el año de 1960 y 

16.9 por ciento en 1967. 

Las ramas: "Electricidad, Gas" y "Transporte" tienen una ba

ja participación en el producto interno bruto (Ver cuadro No.2), aún 

cuando sus tasas de crecimiento promedias anuales durante el período -

de 1960-1967 son altas, debido a la atención que han recibido en el --
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proceso lntegracionista centroamericano. 

b) Estructura del Sector Aqrícola 

li Extensión de las tierras disponibles para la aQrigultura. 

La superficie terrestre disponible para actividades agropebu~ 

rias constituye el principal recurso natural de Centroamérica. De 

acuerdo a los últimos censos, los países de la región cuentan con la --

distribución del factor tierra expuesta en el Cuadro No.4. 

En el cuadro No.4 se observan grandes diferencias entre los -

países, y se acentúa más si la relacionamos con la población económica-

mente activa correspondiente al sector agropecuario de cada nación (cu~ 

dro No. 5), obteniendo así el número de hectáreas por mano de obra agri 

cola (Cuadro No.6). 

El Cuadro No.6 nos presenta a El Salvador y Guatemala con el 

menor número de hectáreas por mano de obra agrícola, Nicaragua y Costa 

Rica presentan el mayor número. 

El Salvador, ha venido utilizando la tierra en una forma cre-

ciente debido a la elevada tasa de crecimiento de la población, esta'--

utilización creciente está limitada por la pequeñez del territorio sal-

vadoreño y por la vocación de los suelos o El Censo de 1961, presenta -

un aumento de 103.0 miles de hectáreas en tierras de labranza y cultivos 

permanentes. 

Guatemala tiene una baja relación. de tierra por mano de obra 

agrícola, debido a la elevada magnitud de su población y a la distrib~ 

ción geográfica de la tierra. Lo anterior ~!oduce un dualismo territo-

rial ya que se tiene una zona superpoblada y. relativamente desarrollada 

(el alt¡plano) y otra totalmente desierta en el norte .y centro-este del 



Tierras de Labranza 

Cultivos temporales 

Tierras de descanso 

otras de labranza 

Cultivos Permanentes 

Praderas y Pastizales 

Cultivos 

Naturales 

Montes y Bosques 

T·O TAL 

No incluye otras tierras 

CUADRO No. 4 

TIERRAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CENTROANERtCA 

Guatemala 21 

1.001 

832 

96 

73 

282 

828 

284 

544 

1.278 

3.289 

El Salvador 

488 

488 

160 

605 

101 

504 

227 

1.480 

(Miles de Hectáreas) 

Honduras 

721 

296 

425 

175 

823 

823 

727 

2.446 

Nicaragua 

721 

386 

3@5 

158 

1.720 

1.077 

643 

1.024 

3.623 

Costa Rica 

410 

169 

1B3 

58 

201 

937 

400 

537 

1.098 

2.646 

FUENTE: IIDatos estadí sil cos y. descri pt; vos· de 1 os países de Centroaméri ca y Panamá" .. SI ECA - Guatemala, 1966, Cu adro No.17, en base 

a los 6ltimos C9.mlOS agropecuarios. 

!I Las cifras de ~uatemala corresponden a 1962, segun estimaciones de la Secretaría de Planificaci6n E~on6mica basados en el 

Censo de 1950.: 

N 
.¡::.. 



Guatemala 

843.4 

CUADRO No. 5 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, SECTOR AGROPECUARIO POR PAIS EN CENTROAMERICA, 1964 

El Sal vador Honduras 

513.7 396.7 

(En miles de personas) 
Nicaragua 

289.2 

Costa Rica 

202.6 

To tal 

2.245.6 

FUENTE: IIDatos Estadísti cos y Descri pt; vos de los países Centroamericanos y Panamá'!I " S1 ECA " Guatemal a, 1966, Cuadro No.4,' Esti ma" 
ción efectuada con base en las cifras de los últimos censos de población. 

CUADRO No. 6 

RELACION TIERRA-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL SECTOR AGRICOLA (-ira-) 

, Guatemala El Salvador Honduras (Héc~áreas)Nicaragua Costa Rica T o tal 

4.0 2.9 6.2 12~5 9.1 

a) Cálculos efectuados en base a cuadros Nos. 1 y 2. 

N 
Ul 
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país. Se está tratando de resolver este problema a través de la cons

trucción de carreteras, las cuales van a permitir la incorporación.de 

nueVas tierras y núcleos poblacionales a la "Economía de mercado". 

Honduras representa el término medio en la relación tierra

mano de obra agrícola. Su superficie terrestre es extensa en relación 

a los otros países de Centroamérica y la población es pequeña. En el 

año de 1962, la superficie cultivable se incrementó en 353.9 mil hecti 

réas en relación al área cultivada en 1952; esto representa un incre-

mento del 75 por ciento. En este país, al igual que en el resto de -

los países de la región, existe el dualismo económico como consecuen-

cia de los productos agrícolas que se explotan y a la distribución geo 

gráfica de las tierras. Así tenemos que la zona norte de Honduras se 

utiliza para producir el banano~ el cual es un producto agrícola para 

exportación y es explotado por la inversión extranjera. La productivl 

dad de los factores que se emplean en e'ste cultivo es elevada y ha pe]2. 

mitido el desarrollo agrícola de la zona. 

En la parte sur se cultivan los productos para consumo inte~ 

n0 1 con técnicas muy rudimentarias, lo cual trae como consecuencia la 

baja productividad de los factores. El desarrollo extensivo de estos 

cultivos ha permitido en los últimos años producciones altas, las cua

les han hecho posible la exportación a los otros países centroamerica-

nos. 

Nicaragua tiene el mayor número de hectáreas por mano de obra 

agrícola. Es el país que tiene más oportunidad de incrementar su área 

cultivable. los incrementos en la producción de algunos artículos co

mo el algodón y el arroz se deben en gran parte a la incorporación de 
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nueVas tierras de cultivo. 

Costa Rica ha incrementado en 398.8 mil hectáreas la superfi

cie cultivable (Censo Agropecuario de 1963) y su densidad de población 

es la menor en la región. Su topografía y la explotación de los culti

vos agrícolas ha permitido la manifestación del dualismo económico en -

grado semejante al de Guatemalao La dualidad económica que se observa 

en estos países es mayor que en el resto de Centroamérica, al grado tal 

que tienen muchos habitantes completamente indígenas, que hablan difereD 

te del resto de la población y están muy aislados. 

2. Número y Superficie de las explotaciones agrícolas 

Al observar el número y la superficie de las explotaciones 

agrícolas en cada país (ver cuadro No.7), se tiene el fenómeno del minl 

fundio y el latifundio. Esta estructura produce la "economía de subsi~ 

tencia" y la "economía de mercado". En virtud de esta estructura agra

ria, la riqueza se concentra en muy pocas manos, los productos 8gríco-

las de exportación ejercen una fuerte presión, la cual hace que las in

versiones agrícolas se orienten hacia dichos productos y se cultivan en 

las grandes explotaciones agrícolas. 

Los principales productos agrícolas de exportación son: el b~ 

nano, el cual ocupa el primer lugar en cuanto a volumen físico y es ex

plotado en una gran proporción por la inversión extranjera; después te

nemos el café y el algodón que es explotado por los inversionistas cen

troamericanos. 

Las producciones de banano, café y algodón, son altas debido 

a la aplicación de las modernas técnicas agríoolas y a las elevadas in

versiones de capital por hombre. En el resto de las producciones agrí-
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colas se tiene una baja productividad de la mano de obra como consecuen 

cia de la aplicación de técnicas ancestrales y a la carencia de inver

siones. Los minifundios son las explotaciones agrícolas que se utili

zan para estos cultivos. 

3. Tipo y Comportamiento de la Producción Agrícola 

La producción agrícola regional se ha incrementado en el pe

ríodo de los años sesenta, pero su participación en el producto inter

no bruto ha ido disminuyendo cada año (Ver cuadro No.l). 

La producción agrícola regional se divide en dos tipos~ pro

ducción para exportación, y producción para consumo interno. 

Al primer tipo de producción corresponden el algodón, el ba

nano, el café y el cacao; los cuales proporcionan la mayor parte de -

los ingresos de Centroaméricao 

Dentro del segundo tipo de producción, están el arroz, caña 

de azúcar, frijol y maíz; estos, a excepción de la caña de azúcar~ --

constituyen la dieta alimenticia de la población. 

La producción agrícola destinada a la exportación ha experi

mentado cierto crecimiento, excepto el caCao (Ver cuadro No.S). Ade-

más, la situación de estos cultivos es satisfactoria y particularmente 

en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, donde se han tenido los creci-

mientas más elevados. 

El algodón tiene un crecimiento errático debido a la baja de 

los precios, pero la producción se ha recuperado en el último año, 

ello se debe a un aumento de la superficie sembrada y a un mayor apoyo 

crediticio y técnico de los gobiernos. Esto último se debe al aumento 

de los precios internacionales. 



CUADRO No. '7 -a . 

. CENTROAMERICA,: NUMERO DE SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, POR I REGIMEN ÓE TENENCIA, SEGUN CENSO 

"MAS RECIENTE. 

. 
Mercado Común Centroamericano 

TENENCIA 
El Salvador Guatemal a Honduras Nicaragua 

Fecha del Censo l8/IV/50 5/Vlj61 Años 1965-66 25/IVj63 

Número de Explotaciones 
TOTAL 348.687 224.289 178.361 101.941 

Bajo'una sola forma de tenencia 

Pro pi as j! 191.395 88.105 39~991 39~296 
A modo de 'propietarios 5t947 15~697 
Arrendasas b 102~490 c 54.776 1¡Q~053 12~846 
Sin título .!! 34~964 - 17.143 16~037 
Otras i 19.838 81.408 4 .. 119 

Formas Mixtas 26.668 13.946 

Superficie de Exportaciones 
Total (Hectáreas) 3.720.833 1.560.999 2.507.404 3.735.940 

Bajo una sola forma de tenencia; 
Propias a 1.738.801 1.272.742 1.159.668 2.465.299 

A modo de Propietarios 616.871 403'.818 

Arrendadas 9.. 164.982 E 41.497 102·.395 97.848 

Sfn título d '103~63l - 133.561 735~548 

otras E. 1.713.419 246.760 33.427 

Formas Mixtas 494.909 

FUENTE: IIQui nto Compendio Estadísti ca Centroamer1cano ll 
- S lECA, Septi embre 1967, Pago 31. 

Costa Rica 

10./IV/63 

64.621 

49.334 
149 N 

2~579 \O 

1.597 
·679 

10 .. 283 

2.670.745 

2.313 .. 540 

3.306 

17.103 

35:474 
26 .. 030 

275.292 



CUADRO No. 7 -h' 

CENTROAMERICA: NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, POR REGlt4EN DE TENENCIA, 

DISTR1BUCION PORCENTUAL 

Número de Explotaciones Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
-----~ -------~ ----------------~- ~_. 

T o tal 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bajo una sola forma de tenencia: 

Propi as ! 54.9 39.3 21.3 38.6 

A modo dé propietario 33~9 15~4 
Arrendadas b 29~4 So 24.4 16~ 7 l2~6 
Sin título d 10~0 11.0 15~ 7 
otras ~ 5.7 36.3 4,.0 

Formas Mixtas 17 .1 13.7 

Superfi~ie de Exportaciones 

T o tal 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bajo.una sola forma de tenencia: 

Propi as ! 46.7 81.5 46'.3 65~9 
A modo de propietario .. 24:6 10~8 
Arrendadas .2 4~l¡. E.. 2.7 4~ 1 2~6 
Sin título d 2".8 5.3 19'.7 
otras i 46.1 15.8 0.9 

Formas Mixtas 19.7 

FUENTE: DQui nto Compendio Estadi'sti co Centroameri cano 11 .. SI ECA, Septi embre 1961. Pago 31. 

Costa Rica 

100.0 

76.3 

0~2 
4~0 
2.5 
1.1 

tN 
15.9 a 

100.0 

86'.6 
0:1 
0~7 
1.3 
1.0 

10.3 
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El café ha tenido un crecimiento sostenido, con excepción de 

los años 1965-66 y 1966-67, en los que se tuvo pequeñas bajas. 

~ay exceso de producción en este articulo con relación a las 

cuotas ~signadas en el Convenio Internacional del café. 

Debido a lo anterior y a los bajos precios del café, se está 

tratando de diversificar la producción en las tierras ocupadas por caf~ 

tales marginales, este proceso va muy lento debido a que no se encuentran 

cultivos igualmente rentables en el corto plazoo 

El banano se ha incrementado en forma considerable y ha campen 

sado las fluctuaciones de los otros productos a nivel regional. Este

artículo es explotado por la inversión extranjera y se produce en Hondg 

ras~ Guatemala y Costa Ricao Se están ampliando los cultivos de este -

artículo, y se han establecido nueVas plantaciones en Nicaragua. 

Los productos agrícolas para consumo interno han experimentado 

un crecimiento sostenido a nivel centroamericano (ver cuadro No.9), des

tacándose la producción de arroz. 

El Salvador, es el país que tiene fluctuaciones en la produc

ción de estos artículos 9 a excepción de la caña de azúcar, la cual tie

ne un crecimiento satisfactorio que ha contribuido a compensar las flu~ 

tuaciones de sus principales productos de exportación. Las variaciones 

de los productos para consumo interno y la baja tasa de crecimiento del 

maíz a nivel regional obedece más que todo a que los cultivos se han -

ido desplazando de las tierras fértiles a las tierras marginales. Las 

tierras fértiles son ocupadas por los principales productos de exporta

ción que tienen precios más rentables que los productos de consumo in-

terno. 



1962-63 

CENTROAMER ICA 
Algodón oro 207..1 
Banano 1..484,,8 
Cacao .s. 12..6 
Café 340..3 

GUATEMALA 
Algodón oro 56~3 
Café oro 120'.2 
Banano 143.0 

EL SALVADOR 
. Algodón oro 72'.4 
CaH oro 106.8 

HONDURAS 
Al godó n.Qro, 4~8 
Café oro 2t6 
Banano y plátano 921.0 

NICARAGUA 
Algodón oro 72~1 
Café oro 27.6 

COSTA RICA 
Algodoón oro 1.5 
Café oro 58'.1 
Banano 420.8 

CUADRO No. 8 

CENTROAMERICA: PRODUCCION AGRICOLA PARA EXPORTACION, 1962~1963 a 1967"1968 
(1m es de to ne 1 adas) 

1963",64 1964-65 1965-66 1966"67 ]. 1967 .. 68 ~ 

2~6~5 301.2 265.7 242.2 259~8 
1.401~3 1.410.2 1.653~6 1.911.3 2.037~5 

10.7 10~2 7.6 9'.1 9~9' 

354.2 367 .. 3 365.0 356.1 403.5 

69~5 8t2 87~4 73~6 87:2 
98.6 115~8 128~8 10,'.2 120'.6 

211.0 146.0 96.0 118.0 133.7 

75',1 81.7 52~3 38'.9 34~5 
133.4 134.4 109.2 123.0 135.3 

7~1 11~3 10.9 10~ 1 9~2 
29~3 35~7 34~ 1 27.2 3t3 

801.1 831.2 1.089.7 1.216.0 1.340.0 

93~1 123~8 110~3 114.5 121 ~5 
29.4 31,.4 32.2 32.4 38.9 

, 1~7 3~2 4~8 5J 7~4 
63.5 50.0 60.7 72.3 77'.4 

389.2 433.0 467.9 517 .3 563.8 

FUENTE: CEPAL., IIEstudi o Económi co de Améri ca Lati na, 1967", Pago ] 57 
! Cifras preliminares ~ Cifras estimadas i Incluye solamente Costa Rica. 

Jasr de craci-mlen o prome las 
anua es 

1962 .. 1968 

3.8 
5~4 

-3~9 
2.9 

tr:I 
N 
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Estos proauctos no alcanzan a satisfacer la demanda interna -

de cada país y se tiene que importar de países de la región o de fuera 

de la regi6n. Honduras, ha suministraqp estos productos a los dem~s -

países de la regi6~ en ios ~ltimos aAos~ principalmente a El Salvador. 

4. Sistema de Comunicaci6n y TraMspo~te 

Las carreteras existentes son insuficientes para satisfacer 

las necesidades actuales (ver anexo No.3 y" mapa). Muchas de las zonas 

rurales no tienen carreteras de ninguna clase para comunicarse con --

otras zonas o con las ciudades. La falta de vías de comunicación no -

permita la explotación de recursos naturales que poseen ciertas zonas. 

Adem~s, es muy dificil la distribución de los productos agrícolas. 

Existen carre-teras·. que comunican a los países de la región, 

pero estas comunicaciones son principalmente entre las capitales_ 

Lo anterior se manifiesta en mayor grado en las carreteras -

de Honduras-Nicaragua y Nicaragua-Costa Rica. 

Con respecto a las comunicaciones por ferrocarril, podemos -

decir que no contribuyen al desarrollo económico de .los respectivos -

países, únicamente permiten la explotación de los productos agrícolas 

para exportación, principalmente el banano, el cual irradia muy pocos 

beneficios al progreso económico del país correspondiente. 

Lo anterior podemos comprobarlo al observar las vías rerreas 

de Honduras y Costa Rica, países donde se explota el cultivo del bana

no desde hace mucho tiempo. Estos ferrocarriles ~nicamente conectan a 

las zonas bananeras con los puertos de embarque g 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se han construído en -

Honduras vías férreas que prestan servicios a la industria y al comer-



CUADRO No. 9 

CENTROAMER1CA: PRODUCCION AGRICOlA PARA CONSUMO INTERNO, 1962-63 a 1967-68 
(tmes de tonelada?) 

Tasas de crad-
1962-63 1963-64 1964~65 1965~66 1966-67 ! 1967 .. 68 .!2 mi erto promedi as 

anua es 
1962-1968 

CENTOOAMER ICA 
Arroz oro 104~ 7 109~3 122~4 129.3 147~8 17l~2 8~5 
Caña de az6car 4.698~9 4.922~5 4.945.9 5.548~2 6.064.3 ,6.357~1 5~16 
Frijo 1 ]38.8 146.8 157.4 164.8 ' 180'.1 195.5 5~86 
Maíz 1.253.3 1.302.3 1.435.6 1.473.2 1.563.0 1.424.6 2.1 

GUATENALA 
Arroz oro 10..0 10~3 11.3 10~7 11.7 13~0 
Caña de azúcar 1.323~8 1.46tO 1.335~0 , 1.532~0 1.568.0 1.700~0 
Frijo 1 35.3 36~ 1 4tS 40'.1 50'.6 54~0 tN 

~ 

Maíz 559.3 588.3 664.8 678.2 696.4 644.0 

El SALVADOR 
Arroz oro 1&'7 13~4 2t5 . 22~ 7 32~8 4O~9 
Caña de azlÍcar 567~3 642~5 655.4 1.052~6 1.189~6 1.17t4 
Frijol la.4 14~5 12.4 16~5 15~5 20~0 
Maíz 212..9 207.1 191.6 203.0 265.9 196.0 

HONDURAS 
Arroz oro lLt:.6 14'.1 14~4 14~ 7 15~O 17~0 
Caña de azúcar 62l.0 66tO 677~ 7 696:.7 718~2 825.9 
Frijol 4O~0 44~O 50~4 49.2 5tO 54~O 
Maíz 299.0 301.7 351.5 356.0 347.8 319.2 

NICARAGUA 
Arroz oro 23~ 1 29J 30.2 22~4 3t4 42~5 
Caña de azúcar ' 1.099.0 1.013~0 1.020.0 766~0 1.021'.0 1.032.0 
Fri jo 1 28.9 32.2 36.1 39.1 4tO 44.7 
Maíz 125.3 .142.4 158.1 158.1 176.0 177.9 



CUADRO No. 9 (Cóntinuaci6n) 

1962-63 1963-64 1964-65 

COSTA RICA 
Arroz oro 40'.3 42'.4 45~0 
Caña de Azúcar 1.085.8 1.144.0 1.197.8 
Frijol 16.2 20'.0 17.0 
Mafz 56.8 62.8 69.6 

FUENTE: CEPAL, uEstudio Econ6mico de América Latina, 1967", Pago 159. 
~ Cifras preliminares 

b Cifras estimadas. 

1965-66 

47.8 
1.500.9 

19~9 
77.3 

1966-67 a -

'50.9 
1.56tS 

2tO 
81.9 

1967-68 R 

57.S 
1.627~8 

22.8 
87.5 

lasa de crecimie~~ o promedlo anua 
1962 ft 1968 

VI 
c.n 
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cio en las cercanías de San Pedro Sula, y a la agricultura en los valles 

de los ríos Ulua y ~guán. 

A nivel regional, las vías férreas sólo han contribuido al de

sarrollo" inicial de Guatemala y El Salvador, aún cuando no funciona como 

sistema. 

Los Puertos de Calado Profundo y Embarques Marítimos contribu

yen más que todo a la exportación de los productos agrícolas a los merc~ 

dos extranjeros. 

Por último, las vías y transportes aéreos han sido los medios 

de transporte de maquinaria pesada, productos agrícolas, mercaderías en 

general y pasajeros. 

Desde el punto de vista regional, los aeropuertos e instalaci~ 

nes aerona~icas son buenas. 

Los servicios de las empresas regionales son inadecuados para 

llenar las necesidades de la región; falta conexión en los vuelos regio

nales, y entre los vuelos de la región a otros países. 

c) Estructura del Sector Industrial 

l. CaraQierísticas de loas Industrias 

Al analizar la evolución del producto interno bruto por rama -

de actividad se observó el papel dinámico que está desempeñando el sec

tor industrial, debido a los beneficios y oportunidades que se han abie~ 

to con el Mercado Común Centroamericano o 

Este crecimiento se está produciendo en un medio en el cual -

existe escasez de capital; precaria situación política y social; gran-

des masas de población al margen del mercado monetario; una artesanía -
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cuya actividad se concentra en la producci6n de bienes tradicionales, ~ 

con tácnicas rudimentarias; y la pe~ue"a, mediana y gran industria, que 

se dedican especialmente a los productps tradicionales. 

Lo último da lugar a una competencia directa que hace difícil 

el crecimiento económico, y el avance de la integración económica cen-

troamericana. 

2. Características de los establecimientos industriales 

En el área centroamericana se tienen los siguientes conceptos 

con relación a los establecimientos artesanales, pequeña y gran empresa 

industriales: 

Empresa artesanal: son todos aquellos establecimientos manufactureros -

que ocupan como máximo cuatro personas. 

Pequeña Empresa Fabril: es todo establecimiento manufacturero que ocupa 

entre cinco y catorce personas. 

mediana Empresa Fabril: es todo establecimiento manufacturero que ocupa 

entre quince y noventa y nueve personas. 

Gran Empresa Fabril: son todos los establecimientos manufactureros que 

ocupan cien o más personas. 

Estos conceptos no son uniformes en los distintos países del 

mundo, por lo tanto existen diferentes. criterios de clasificación, los 

cuales obedecen a las condiciones de cada país. 

Con el objeto de hacer uniforme el concepto de pequeña empre

sa industrial en el ámbito latinoamericano, se entenderá por ella, a -

toda unidad que ocupa entre cinco y cuarenta y nueve personas. La me-

diana empresa será la que ocupe entre cincuenta y noventa y nueve pers.Q. 

nas. El concepto de gran empresa no sufre ningún cambio. 
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a) Participaci6n de los Estratos Artesanales e Industriales en 
, 

la ocupaci6n y en el producto del Sector Industrial. 
; 
, 

Segdn la ~Encuesta Industrial Centroameric~na" realizada en el 

año de 1962, la mayoría de los establecimientos fabriles pertenecen a la 

pequeña industria, 89.0 por ciento (ver cuadro No.lO) 

A la gran empresa industrial corresponde el menor porcentaje de 
¡ 

los estratos fabriles, La concentraci6n de este tipo de industrias difi~ 

re de un país a otro y depende primordialmente de la!naturaleza de la ecg , . 
nomía y de los incentivos que se le proporcionan a través de las Leyes de 

Fomento Industrial de cada país. El mayor número de este tipo de empre--

sas industriales son de café, azúcar, textiles y ropa; conservas, bebidas 

y tabaco; manufactureras de madera, papel y producto~ similares (ver Cua-

dro No.4). 

En relaci6n al ndmero de establecimientos artesanales no existe 

cifra disponible, pero se puede decir que dicha cifra 88 bastante consid~ 

rable, ya que el número de personas ocupadas por este estrato es tres ve-

ces el número de personas ocupadas por las empresas de la pequeña indus--

tria. (Ver cuadro NOo13). 

El valor agregado es mayor en las grandes empresas industriales, 
I 

48.0 por ciento (ver Cuadro NO.ll).Con respecto a las empresas artesana--

les, el valor agregado es poco en relaci6n al númer~ de empresas, de tal 

manera que tienen el valor agregado por personas ocupadas más bajo del --

sector manufacturero, CA $599.00 (Ver Cuadro NO.13). 

La ocupaci6n es mayor en las pequeñas empresas industriales, --

47.0 por ciento (Ver cuadro No.12). Pero en el sector manufacturero to--

tal, son las empresas artesanales las que proporcionan la mayor ocupación 



CUADRO No.l'O·· 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCIOr~ PORCENTUAL DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS FABRILES, POR ESTRATOS 1962 

5 a 49 

CENTROAI4ER ICA 89.0 

FUENTE: Calculado en base al Cuadro No. 13 

Estratos Fabriles ~ 
(Personas ocupadas por establecimiento) 

50 a 99 100 Y mas 

5.0 5.0 

~ Se consideran estratos fabriles a los que ocupan más de 5 personas por establecimiento. 

CUADRO No.ll 

,. 

TOTAL 

100.0 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR AGREGADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS FABRILES POR ESTRATOS 1962 

Estratos Fabriles a/ 
(Personas ocupadas por esta,!)l eci mi ento) 

5 a 49 fD a 99 100 a más TOTAL 

CENTROAMER ICA 33.0 19.0 48.0 100.0 

FUENTE: Calculado en base al Cuadro No.13 

~ Se consideran estratos fabriles a los que ocupan más de 5 personas por establecimiento. 

Vl 
1.0 



CENTROAMERICA 

CUADRO No. 12' 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FABRILES, 

POR ESTRATOS - 1962 

50-49 

47.0 

Estratos Fabriles ~I 
(Personas ocupadas por establecimiento) 

50 a 90 100 y más 

16.0 37.0 

FUENTE: Calculados en base al Cuadro No. 

~ Se consideran estratos a los que ocupan más de 5 personas por establecimiento. 

TOTAL 

100.0 .¡::,
o 



CUADRO No.13 

CENTROAMERICA: CARACTERISTlCAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS t4ANUFACTUREROS SEGUN TAMAKD, 1962 

l. Número de establecimientos 

2,. Personas ocupadas 

3. Valor agregado ! 

4. Valor energía eléctrica 
, consumi da 2-

5. Valor agregado por persona 

Artesanf.a 
1~4,personas 
ocupadas. 

n.l03-.0 

126.378.0 

. ocupada E. 599.0 

6. Energía eléctrica por per
. sana ocupada E. 

7~ Gasto de energía por esta
, blecimiento E. 

8. Personas ocupadas por esta
blecimiento 

5-19 

3.965.0 

38.225.0 

39.377.0 

1.910.0 

1.030.0 

5Ó.0 

481.0 

9.6 

Establecimientos Fabriles 
(Pesonas ocupadas) 

20"49 50~99 100 Y más 

1.027,.0 ,346.0 ,255.0 

32.075'.0 24.048.0 55',598.0 

61.489.0 58.482.5 148.744.0 

1.753.0 1.328.0 4.455.0 

1.977.0 2.432.0 2.675.0 

55.0 55.0 80..,0 

1.707.0 3.838.0 17.471.0 

31.2 69.5 218.0 

TOTAL 

5.593.0 

149 .. 946.0 

308.092.0 

9.446.0 

2.055.0 

63.0 

1.689.0 

26.8 

FUENTE: Encuesta 1 ndustri al Centroameri cana, 1962 (V~rsi 6n pre li mi nar)" Tomado dellh Pequeña I ndustri a en el Desarrollo Lati no ame
ricano", Boletín Económico de América Latina, Vol. XII, No.l, mayor 1967. 

! En miles de pesos centroamericanos 

b En pesos centroamericanos 

.j:>. 

1-' 



- 42 -

(Ver Cuadro No.13). 

Los niveles de ocupaci6n más bajos corresponden a las empresas 

de la mediana y gran industria. 

La energía eléctrica se concentra en el estrato fabril más al-

to, es decir, en el de 100 y más personas (Ver Cuadro No.13). 

b) La Estructura de la Industria por Agrupaciones 

Para completar el análisis de la estructura del Sector Indus-

trial, se agrupan las industrias en Tradicionales, Intermedias y Metal-

Mecánicas. 

Tradicionales: alimentos, tabaco, bebidas, textiles, calzado 

y vestuario, madera excepto muebles, muebles, imprentas, cuero, diversas. 

Intermedias: papel y pulpa, fabricaci6n de productos de caucho, 

sustancias y productos químicos, productos derivados del petr61eo y car-

bón, y productos minerales no metálicos. 

Metal-Mecánicas: "industrias metálicas básicas, productos metá-

licos 9 maquinarias no eléctricas, maquinaria, aparatos y accesorios elé~ 

tricos, y material de transporte. 

Se nota que el criterio seguido en la distribuci6n de las in--

dustrias es el tipo de bien que producen. Así tenemos, que en las tra-

dicionales se agrupan fundamentalmente las que producen bienes de con su-

mo final; en las Intermedias, las que producen insumas; y en las metal-

Mecánicas, las que producen bienes de capital. 

Además, las industrias tradicionales requieren poca densidad 

de capital y menor complejidad tecno16gica; después tenemos las interme

l/Esta clasificaci6n aparece en "Bases para un Programa Centroamerica
no de Desarrollo Industrial", Misi6n Conjunta de Programaci6n, 1965. 
Pago 58. 
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dias, y por último las Metal-Mecánicas, las cuales necesitan una eleva-

da densidad de capital y mayor complejidad tecno~6gicai 

Las industrias tradicionales son las que han adquirida mayor 

desarrollo en el proceso de industrializaci6n centroamericana, debido a 

las condiciones del medio y principalmente a la pequeñez de la demanda 

interna, consecuencia del bajo nivel de ingreso per-cápita de la regi6n, 

y, fundamentalmente, de la desigualdad en la distribuci6n del ingreso. 

Dentro de la rama anterior predomina la pequeQa empresa, la -

cual se ajusta más a las condiciones actuales, pero constituye un obs-

táculo al proceso de integraci6n econ6mica debido a que crea una gran -

competencia entre los países que se integran. Además, la baja producti 

vidad de esta industria no permite la competencia en mercados de fuera 

del área. 

Al analizar los datos disponibles del sector industrial (Ver 

Cuadro No.14), 8e observa que el mayor porcentaje del valor agregado de 

cada país corresponde a las ramas tradicionales. Sin embargo, este ni

vel elevado no refleja una productividad elevada, ya que es la catego-

ría que tiene el mayor porcentaje del capital fijo y del personal ocup~ 

dQ, ~sto último y la gran cantidad de pequeñas empresas da lugar a una 

baja densidad de capital por persona ocupada. A su vez, esta baja den

sidad del capital y la poca utilizaci6n de la capacidad instalada 9 60 -

a 80 por ciento (Ver anexo No.6), han sido las razones principales para 

que esta rama no tenga una elevada productividad, aún cuando es mayor -

que la de las otras, excepto en Honduras y Nicaragua,- (Ver Cuadro No.15)e 

Los dos casos anteriores se pueden explicar a través de la r~ 

laci6n del capital fijo y el personal ocupado, lo cual nos presenta a -



CUADRO No. 14 

CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO POR LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, 1962 

(En miles de pesos centroamericanos) 

P A ¡ S 

Industrias 
% % Honduras % % % Guatemal a El Salvador Nicaragua Costa Rica 

Tradicionales 88.994 ~ 83.2 6t431 " 81.0 26.670 - 83'.3 32'.789 " 84.2 44.908 " 82.4 
Intermedias 13'.897 - 13~0 10.751 - 14.2 4.199 - 13~ 1 3'.966 .. 10~2 6'.511 " 11'.9 
Meta l-Mecáni cas 4.068 .. 3.8 3.511 - 4~6 1'.150 " 3~6 2.161 " 5~6 3~088 " 5~7 

TOTAL 106.959 -100.0 75.693 -100.0 32.019 -100.0 38.916 -100.0 54.507 .. 100.0 

Eersona1' O~u~ado 
(Estab 1 eci mi entos de 5 y más, personas) I 

.t:-

.t:-

Tradicionales 4t332 ... 77~6 28~487 - 74'.2 13.072 - 82.6 17'.393 " 85'.3 l7'.353 .. 78'.4 
I nt ermedi as 8~294 .. 15~6 6~288 .. 16~4 1.809 .. 11~4 1~789 .. 8~8 2~945 .. 13~3 
Metal-Mecánicas 3.591 .. 6'.7 3'.636 .. 9~4 932 - 5'.9 1'.194 - 5~8 t831 - 8'.3 

TOTAL 53.217 -100.0 38.411 -100.0 15.813 -100.0 20.376 -100.0 22.129 -100.0 

~a1or de CUQital Fijo 
(En mi 1 es de, pesos centroameri canos ' 

Tradicionales 117~852 .. 8t9 96~545 - 76.6 3L978 .. 79J 59~459 '" 83~8 63'.352 - 76~0 
Intermedi&s 20'.338 ... 14'.3 22~728 " 18.0 6~396 " 15~9 8~891 - 12'.5 12~722 " 15~2 
Metal-Mecánicas 3.860 .. 2~7 6'.794 .. 5~4 1 ~ 731 .. 4~3 2~583 .. 3~6 7~251 - 8~ 7 

TOTAL 142.050 -100.0 126.067 -100.0 40.105 -100.0 70.933 .. 100.0 83.325 ... 100.0 

FUENTE: lIEncuesta I ndustri al Centroameri cana, 1962". Mi si 6n Conjunta de Programad 6n para Centroaméri ca .. ' 

Tomado de': "Medi das Tendí entes a Oí nami zar 1 a Movil i dad de Factores en el Area Centroameri cana", Rafao 1 Rodríguez louce 1 
Anexo Na.9 



j n d u s tri a s 

T radi ci anal es 

Intermedias 

Meta l-Mecáni cas 

CUADRO No.15 

CENTRDAMERICA: VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA, 1962 
(En pesos centroamericanos) 

P A I S 

Guatemal a El Sal vador Honduras 

2.153 2.156 2.043 

1..676 1.707 2.321 

1.133 966 1.234 

FUENTE: C1 acu1 ado en base al Cuadro No. 19 

Ni caragua 

L885 

2.217 

1.810 

CENTROAMERICA: RELACION PRODUCTO-CAPITAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL (Valor agregado 
obtenido por unidad de capital fijo invertido) a 

I n d u s tri a s 

tradicio~~les 
Intermedias 
Meta l-Mecáni cas 

Guatemala 

1~1 
0.8 
1.4 

P A I S 

El Sal vador 

0~9 
0~6 
0.9 

Honduras Nicaragua 

1 ~ 1 0~7 
U 0.5 
1.1 1.0 

FUENTE: liBases para un Programa Centroaflleri cano de Des arra 11 o I ndustri al, Mi si ón Ca nj u nta para Centroaméri ca, Pago 56 

a El valor del capital fijo excluye el valor de los terrenos, 

Costa Rica 

2'.588 

2.211 

1.670 

Costa Rica 

0~9 
0~5 
0.7 

.¡::,. 
C.T1 
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estos dos países con las m~s bajas densidades de capital por persona 

ocupadao Adem~s, en Nicaragua sólo algunas actividades industriales t~ 

nían una concentración de capital (Encuesta Industrial Centroamericana 

de 1962). 

Las ramas Intermedias y metal-mecánicas son todavía incipien

tes, de tal manera que el proceso de sustitución de importaciones es "-

principalmente de bienes de consumo final. 

Esta estructura del sector industrial no ha permitido la irr~ 

diación de los beneficios hacia otros sectores, particularmente al sec

tor agrícola con el cual están bastante desarticulados. 

Después de haber analizado la estructura agrícola e industrial 

más reciente de Centroamérica, se tiene que las estructuras productivas 

de la región no han cambiado, con relación al período anterior al merca 

do Común Centroamericano. 

La producción agrícola conttibuye siempre al mayor porcentaje 

del PIS, aún cuando ha disminuído de 33.2 a 30.7 por ciento. 

El sector industrial ha aumentado de 13.9 a 16.9 por ciento -

(Ver cuadro NOol). 

Esta rigidez en las estructuras de la producción obedece a -

varias razones. En relación a la agricultura podemos decir que las fo~ 

mas de tenencia de la tierra, los precios bajos de los principales pro

ductos para consumo interno enCo~aración con los precios de los produE 

to~ que se exportan~ las grandes inversiones que implica la irrigación 

y la recuperación de terrenos, la falta de iniciativa de nuestros empr~ 

sarios, etc., obstaculizan la diversificación de la agricultura. Las 

vías de comunicaci6n del sector rural con las principales ciudades de -
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cada uno de los países son ineficientes y constituye un obstáculo a la -

distribución y comercialización de los productos agrícolas y por ende al 

progreso económico y social de las regiones agrícolas. Además~ la agri

cultura no ha recibido la atención que se r~quiere dentro de la integra-

ción económica, de tal manera que existe una descoordinaci6n entre los -

sectores agrícolas de cada país, los cuales se dedican a la producción -

de bienes que tienen precios favorables en los mercados internacionales, 

o bienes que son explotados por compañías extranjeras, estableciéndose -

así una competencia entre los países miembros y una falta de complement~ 

riedad de la agricultura con el sector industrial. 

Con respecto a la rama industrial, los factores que han obsta

culizado el cambio de estructura de la producción son: la carencia de --

mano de obra calificada; los bajos salarios que se le pagan a los obre--

ros; la escasez de capital; la baja productividad; la pequeñez del merc~ 

do interno que es una consecuencia del bajo nivel de ingresos per-cápita~ 

y de la desigual distribución del ingreso, la falta de complementariedad 

en las industrias entre sí, y con el sector agrícola; y la creación de -

industrias cuyo valor agregado es muy bajo, ya que son plantas de ensam-

ble dependientes de grandes empresas extranjeras, de tal manera que se -

importan todos los componentes del artículo final. 

Con el objeto de poder establecer comparaciones de las estruc

turas económicas actuales y las de los años cincuenta, se presenta el -

anexo Estadístico No.? Aún cuando estas cifras están en base al año 

1962, podemos deducir de ellas que no ha habido cambios estructurales -

durante el proceso de integración económica. 

d) Estabilidad monetaria: 
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Los países de la región centroamericana han sido clasificados 

por la CEPAL cbmo ~Paíseé de relativa estabilidad monetaria". En los"-

dltimos aRos probablemente ha habido aUmentos, q~izás mayores que los ~ 

expresados por los índices actuales, pero no es posible compro~arlo de-

bido a la falta de estadísticas adecuadas. 

De acuerdo con los índices de precios al consumidor, y de costo 

de la vida existentes (los cuales tienen ciertos errores de tipo acumu-

lativo por que no se han realizado nueVas encuestas), si se observa una 

relativa estabilidad con respecto a los otros países latinoamericanos. 

e) lnversiones~ 

Los comentarios correspondientes a esta sección tienen que li-

mitarse, en vista de la poca información estadística disponible. 

Se ha visto que en la estructura productiva de Centroamérica -

predomina, la agricultura, lo cual ha dado lugar a que las inversiones -

en los cinco países 6e encuentren limitadas por los recursos naturales 

y el clima. Las lluvias son fuertes y abundantes; la estación seCa es 

calurosa, principalmente en sus últimos díaso 

Durante el período de 1960-1966, el coeficiente de inversión 

lB 
(~ x 100) ha experimentado una tendencia ascendente en los países de 

la región (Ver Cuadro NOo16), lo cual es compatible con el crecimiento 

del producto interno bruto. 

La tasa de crecimiento promedio anual del producto interno br~ 

to de cada país fue superior a la d~" América Latina (4.7 por ciento) d~ 

rante el período que se está analizando (Ver Cuadro No.17). 

Sin embargo, la tasa de cre~imiento promedio anual de la inve~ 

sión bruta correspondiente a cada pa~~ fue menor que la de América Lati 
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n~ (B.6 por ciento) ~xcepto en Honduras y Nicara~ua que alcanzaron el 8&9 

y "13 e 8 por ciento, respectivamente ~ 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de la inversión en ca

da país del área, es superior a la tasa de crecimiento del producto in

terno bruto correspondiente. 

Con relación al aumento de precios podemos decir que es insig

nificante, principalmente en El Salvador y Guatemala. El proceso de in

dustrialización no ha contribuido a la baja de los precios de los artío~ 

los manufacturados, de tal modo que no ha beneficiado a los consumido--

res. 

Los productos industriales se mantienen a los mismos precios 

de los artículos importados en los períodos anteriores, y en algunos c~ 

sos han aumentado de precios debido a los altos costos que tienen las -

industrias nacientes. 

La mayor parte de la inversión en los países regionales corre~ 

ponde a la inversión fija, dentro de la cual se engloba principalmente 

a las inversiones realizadas en maquinaria y equipo, edificaciones, y -

otras obras de infraestructura. El resto de la inversión bruta está -

formada por aumento de existencias, este tipo·de inversión se ha reali

zado particularmente en la agricultura, con el objeto de obtener buenas 

ganancias por la posición y perspectivas futuras de algunos productos -

de exportación (Ver cuadro No.lB). 

Durante el período 1960-1965 la inversión bruta de cada país 

fue financiada en mayor proporción con ahorros internos, siendo Costa -

Rica la de menor porcentaje. Las fuentes de financiamiento extranjeras, 

representan un porcentaje relativamente alto con respecto al promedio -



1960 

Guatema1a 10.7 

El Salvador 15.4 

Honduras 13.4 

Ni caragua 15.7 

Costa Rica 19.2 

CUADRO No. 16'· 

CENTROAMERICA: I NVERS ION BRUTA CO~IÜ PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
1960 .. 1966 

1961 1962 1963 196~ 

9.2 9.1 11..1 12.8 

l3.3 12.1 12·.7 n.o 
12.1 14.1 15.2 14.8 

15.4 16.3 18.5 20.4 

14.7 15.8 15.5 17 .9 

·FUENTE: Preparado por el BID con base en información oficial de los países respectivos. 

1965 1966 

13.2 1L9 

15.4 17.1 

15~4 16:.6 

18:.8 21.3 

28.7 22.7 

. Tomado de: IIAná1isis de Mercados Latinoamericanos de Capitales tl , Antonín Basch y Mi1ic Kyba1, CE¡~LA.·BID, Pago 11 
NOTA: (Millones de pesos centroamericanos de 19(3). 

Guatema1 a 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

CUADRO No. 17 

CENTROAMERICA: CREC I MI ENTO DE LA I NVERS ION y ALGUNAS RELAC IONES ECONOM ICAS 
1960- 1966 

Tasa de crecimiento de la C re{i mi ento del Aumento de precios !I i nversi 6n bruta BID Promedi os 
(Promedios anuales) ~ anuales) (Promedi~s anuales) 

6~5 5.2 0~3 
8.3 6~3 O~O 
8~9 5~0 2.5 
13~8 8~2 2~0 
8.2 5,,2 2.2 

Coeficiente de Inversión 

1960 19fi6 

10~7 lt9 
15~4 17~ 1 
13~4 16~6 
15~ 7 21.3 
19.2 22.7 

FUENTE: BID con base en las estadísticas oficiales de los países irlC1uidos, con excepci6n de las estadísticas sobre precios •. Tomado 
de Análisis de r'lercados Latinoa~ericanos de Capitales ll Pago 13 

~ Calculado con base en los cambios en el índice anual medio del costo de la VidE, publicado en Internationa1 Financia1 Statistics 
del FM l. 

U1 
1-' 



Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa R1 ca 1/ 

CUADRO No.l B· 

CENTROAMERICA: COMPOSICION DE LA INVERSION BRUTA, 1960"1965 
(Por ciento del total) 

Clase de Inversión Fuente de Financiamiento 

Inversión Fija Aumento de Naci anal Extranjera y ex; stenci as 

92.5 7.5 n.5 28·.5 
80~6 19~4 

92.7 'pj 7 ~3 'pj 90.7 9·.3 
86~4 13~6 

93.0 7.0 65.6 34.4 

21 Déficit en cuenta corriente de.balanza de pagos 
Q/ . En 1960-1963 
1/ En 1960-1964 

FUENTE: BIRF~ Departamento de Economía - Tomando de Obra Citada; P~g~ 15 • 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

• '1) 

CUADRO No. 19 

CENTROM1ERICA: NIVEL DE INGRESO, AHORRO INTERNO Y TASAS DE INVERSION FIJA 
(Promedi os anual es, 1964"1966) 

PI B per-cápita 
(En d6lares de 1963) 

296 
261 
216 
334 
386 

Coeficiente de ahorro interno 
(Porcentaje del PIB) 

9~7 
13~3 
13~5 
l5~9 
15.6 

FUENTE: BIRF, Departamento de Economía. Tomado de Obra citada, Pago 17 

Inversión fija eor sectores 

Privado Público 

76~8 23~2 
7(2 25~8 
76'.9 'pj 23.1 'pj 
73~9 26.1 
74.4 25.6 

Coeficiente de inversi6n fija 
bruta (Porcentaje del PIB) 

12~3 
lt8 
14~3 
18.0 
20.4 

(J1 

N 



CUADRO No.20 

CENTROAMERICA: COEFICIENTE MARGINAL BRUTO CAPITAL - PRODUCTO 

1950 - 1959 
Período 

1960," 1965 

Guatemala 3.1 1.9 
El Sal vador 3~ü 
Honduras 4~2 3.4 
Ni caragua 2.8 2~1 
Costa Rica 4.1 y 

NOTA: Los coeficientes se han obtenido dividiendo la' adición bruta al acervo de capital (lnversi6n agregada 
bruta) por el aumento en el PIB. Por 10 ,tanto, son co~ficientes marginales (de incremento) que indi
can el número de unidades de valor de nueva inversi6n asociadas, en promedio, a un aumento de una un; 
dad de valor en el producto interno: Para tomar en cuenta el períod~ de maduración de la nueva inver: 
si6n, los cómputos se han reali~ado con un rezago de un añ9. ,Los ~álculos se basan en datos a precios 
constantes. 

FUENTE: BIRF, Departamento de Economía. Tomado, de la obra citada, Pag.2Q. 

CUADRO No. 21 

CENTROAMEROCA: INVERSION y CRECIMIENTO EN LOS PAISES DEL ISTMO 
1960 - 1966 

Tasa anual media,de crecimiento (%) 1960-66 Inversión bruta % de 1 a i nversi 6n prom. 1960 .. 65 , como % del PI B 
PIB Inversión Bruta Población PIB per-cápita promedio Ahorro Interno Déficit en cuenta 
(1) (2) (3) , pJ (4) !I 196O~66 (5) (6) corri ente (7) 

Guatemal a 5~2 6~5 3~29 2.8 11~ 1 71~5 28~5 
El Salvador 6'.3 B~3 3'.60 3~9 14~ 7 80~6 19~4 
Honduras 5~O 8~9 3'.34 2.8 14~5 90~7 9~3 
Ni caragua il~2 13~8 3.29 5~7 l8~O 86~4 13.6 
Costa Rica 5.2 8.2 4.05 0.3 19.2 65.6 34.4 

FUENTE: Recopilaci6n de cuadros anteriores 
y Corresponden al período 1960-1965. Tomando de Cuadro 3-a 
El Calculado en base al Cuadro No.34 de IIlndicadores Econ6micos Centroamericanos, SIECA, No.5, Septiembre 1968. Pag.36 

r.n 
úJ 
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de América Latina (7 0 0 por ciento), ya que dichos porcentajes están com-

prendidos entre 13.6 y 34.4 por ciento (Ver cuadro No.18)~ 

En el período de 1964-1966, el PIS per-cápita (en dólares de -

1963), de los países centroamericanos fue inferior al promedio de Améri

ca Latina (343 dÓlares). Unicamente Costa Rica alcanzó una cifra supe~

rior, 386 dólares (ver cuadro No.19). 

Nicaragua y Costa Rica tienen los coeficientes de ahorro inte~ 

no más elevados de la región, pero son menores que el de Latinoamérica -

(16.2 por ciento del PIS). 

En el período de 1960-1965, los coeficientes marginales brutos 

capital-producto de los países centroamericanos, son inferiores a los -

correspondientes al período 1950-59~ (Ver cuadro No.20). Esto se atribu 

ye a varios factores creados por el Mercado Com6n centroamericanJ; entre 

los cuales podemos mencionar la mejor utilización de la capacidad insta

lada; las economías externas que acompañan a todo proceso de industria

lización y de urbanización; la difusión de los adelantos técnicos~ prin

cipalmente a través de la especialización de la mano de obra. 

Resumiendo podemos decir, que aún cuando las tasas anuales me

dias de crecimiento del PIS fueron más elevadas que el promedio de Amé

rica Latina, las tasas de crecimiento del PIS per-cápita no crecieron -

en forma considerable debido a las elevadas tasas de crecimiento de la 

población~ las cuales son mayores que el promedio de Latinoamérica, 2-9 

por ciento al año (Ver cuadro No.21). Además, la desigualdad en la dis 

tribución del ingreso ha generado el siguiente fenómeno: los sectores -

de bajos ingresos, principalmente el agrícola, han mantenido o reducido 

su ingreso per-cápita; mientras que los sectores de ingresos medios han 
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aumentada su participación en el ingresa, de tal manera; que la redis-

tribución del ingresa que se ha experimentado en los últimos años obe-

dece a transferencias de los sectores de bajos ingresos hacia los sec-

tores de ingresos medios, es decir, se ha sacrificado aún más a los --

sectores de bajos ingresos. 

- Las Inversiones Extranjeras en Centroam~rica. 

Al estudiar la estructura dual de las economías centroameric~ 

nas~ se hace necesario analizar las empresas extranjeras que se esta~-

blecen en la región, ya que estas empresas han aumentado la desarticu-

lación entre los sectores que crean el dualismo económico. 

El estudio de las empresas extranjeras implica el examen de -r 

los problemas que ocasion~n las inversiones extranjeras directas, es -

decir, las inversiones realizadas por extranjeras en los países centrQ 

americanos. 

El conocimiento de los problemas que están produciendo las in 

versiones extranjeras directas es necesario, con el objeto de ver si -

convienen más que las inversiones en cartera, las cuales son realiza--

das por entes nacionales, utilizando fondos provenientes de países ex-

tranjeros, dichos fondos se obtienen a través de la contratación de --

préstamos de la nación. 

Tal como se dijo anteriormente, la poca disponibilidad de in-

formación estadística sobre inversiones y, principalmente de inversio-

nes extranjeras, limita el análisis. Aún así, las cifras que se pre--

sentan, revelan el grado de poder económico de las empresas norteamer~ 

canas dentro de la región. 

Las cifras del Cuadro NO c 22 muestran que las inversiones nor-
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teamericanas se hacen en base a consideraciones sobre el crecimiento eCQ 

nómico, rentabilidad inmediata y necesidad de capturar el mercado centro 

americano. 

En el periodo de 1955-1965¡ las inversiones en manufacturas han 

crecido de dos millones a cincuenta y seis millones de dólares. 

Las inversiones realizadas en refinerías de petróleo han expe-

rimentado el mayor aumento absoluto, de 40 millones a 140 millones de dQ 

lares. mientras que la rama de minería y fundición en la cual si se re-

quiere de la inversión extranjera para que contribuya a la producción de 

bienes de capital, se observa un crecimiento bajo en relación a los ante , -
riores, de 15 millones a 35 millones de dólares. 

Las inversiones norteamericanas en la agricultura aparecen en 

el renglón "otros", junto con servicios distintos del comercio (banca, -

seguros, turismo, líneas navi€ras, etc). Estas inVersiones están caneen 

tradas en los cultivos de banano y plátano; han tenido una baja insignifl 

cante. la cual obedece a que las compaRías están dejando gradualmente --

los cultivos, pero sin deshacerse del control de la comercialización in-

ternacional de dichos productos. A su vez, esa nueva orientación de las 

campaRías bananeras se debe a que otras regiones, y la comercialización 

internacional de dichos productos, dan mayores utilidades. 

El control económico alcanzado por las inversiones norteameri-

canas en el sector manufacturero y servicios es muy grande. Este domi--

nio se produce por el desarrollo industrial descoordinado de la región, 

que ofrece ventajas altas al capital y a la tecnología extranjercs o 

Además, este proceso de industrialización no tiene objetivos económicos 

y sociales concretos, dentro de una estrategia económica a largo plazo~ 
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El mercado Común Centroamericano, ha creado nuevas oportunid~ 

des de inversión en el campo de las manufacturas y en el sector finan-

ciero~ pero no ha existido políticas regionales de inversión e industri~ 

lizaci6n bien definidas. 

De tal manera, que esto ha permitido un~ primera etapa del -

proceso de industrialización centroamericana, en la cual se han establ~ 

cido una gran cantidad de indústrias ensambladoras de bienes de consumo, 

las cuales son sucursales o subsidiarias de empresas establecidas en los 

Estados Unidos. 

Aún cuando lo anterior no puede argumentarse con cifras, se -

'puede observar en forma indirecta a través de las marcas de los produc

tos y del valor agregado en Centroamérica a dichos bienaso Con relación 

a las marcas, no se trata como afirman algunos de nombres por las cuales 

se paga un derecho. 

Además~ este tipo de empresas no ha propiciado la creación de 

fábricas centroamericanas, productoras de insumas que sustituyan a los -

que ellas importan; tampoco tienen entre sus objetivos concretos la am

pliación del mercado nacional o regional, a pesar de las concesiones 

que han recibido y de la reducción de los costos de mano de obra; su 

objetivo fundamental es acaparar el mercado centroamericano en forma su 

til, en vista de que las importaciones directas se están restringiendo y 

hay peligro de perder el mercado. 

En relación a los problemas de las inversiones en cartera 9 se 

puede decir, que el sector público o las instituciones autónomas que han 

recibido estos préstamos, no han podido eliminar las formas y condicio

nes en que son otorgadas. Generalmente, la orientación de dichas inver-



1955 
Centroaméri ca 

1960 
Centroamérica 

1965 
Centroaméri ca 

CUADRO No.22 
, -

CENTROAMERICA: VALOR EN LIBROS DE LAS INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS, 1950, 1960, 1965 
(Millones de dólares) 

Total 

307 

376 

536 

Minerfa y 
Fundici6n 

15 

20 

35 

Petróleo 

40 

50 

140 

Manufacturas 

2 

15 

56 

Servicios 
Públicos 

95 

126 

127 

Comercio 

10 

16 

27 

Otros 

145 

149 

141 

FUENTES~ Para 1955: Departamento de Comercio de Estados Uni dos, U.S. I nvestments in the Latí n Ameri can Economy, 1957 j y Survey of 
Current Business, agosto 1956. -

Para 1960: Survey of Current Busines, agosto de 1961 
Para :1965: Walter Lederer y Frederi ck Cutter, "1 nternati onal t'nvestment of the United ~tate~- in 1966", Overseas Busi ness 

Reports, Departamento de Comercio de Estados Unidos. OBR 67~72, noviembre de 1967. Tomado de la Inversión Privada 
Nor'teamericana y el Desarrollo de Mesoamérica ll j Wionezek, Miguel S.; Comercio Exterior, agosto 1968. México, D.F. 
Pago 680. 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

CENTROAMERICA: INVERSIONES BRUTAS EN REFINACION DE PETROLEO 
(Millones de dólares) 

1961 1962 1963 1964 

2 

3 

5 
15 
2 

3--
8 

2 

","-

1965 1966 

<~\\ 

l' "-

U1 
ro 

FUENTE: Pub 11 caci ones del Chase ManhaHan Bank. Tomado de "Inversiones en la I ndustri a Petrolera Lati noameri ca", 801 eH n Económico': :;, 
de América Latina, Vol. XIII. No. 2, Noviembre de 1968, Pag.147. j i1 , 

,,? ... -

, r 

" '''1 
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.. 
CUADRO No~23 

CENTROAMERICA: INVERSIONES NORTEA!4ERICANAS DIRECTAS POR PAISES, 1963 

P A I S E S r4m o nes de d61 ares 

GUAW1ALA 150 

EL SALVADOR 36 

HONDURAS 100 

NICARAGUA 22 

COSTA RICA: 75 

FUENTE: Tomado de uAmérica Latina: Anatomfa de una Revoluci6n", Enrique Ruiz Garcfa, 
Ediciones Guadarrama, Madrid, 1966, Pago 355. 
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siones ha dependido en gran parte de la institución que concede el pré~ 

tamo. Asimismo, las condiciones de los créditos han obligado a gastar

los en el país prestamista. 

Las inversiones en cartera se destinan principalmente a las -

obras de infraestructura. 

Si las formas y las condiciones de las inversiones en cartera 

fueran diferentes a las prevalecientes en la región centroamericana, -

serían más convenientes que las inversiones extranjeras directas, ya -

que se canalizarían hacia aquellas actividades productivas que contrib~ 

yen más al progreso económico y social. 

B - Empleo en Centroamérica 

En el año de 1950, el 67.2 por ciento de la población económi

camente activa se dedicaba a la agricultura, la cual generaba el 38.4 

por ciento del PIB. 

El rendimiento económico de las personas dedicadas a la agri-

cultura es bajo. Los factores determinantes de esta situación son la -

falta de tecnología, crédito, asistencia técnica, desorganización de d! 

cho sector, la existencia de latifundios antieconómicos, deficiencias -

en la distribución y mercado de loi productos agrícolas, etc. 

La industrial ocupaba el 16.1 por ciento de la mano de obra aQ 

tiva y producía el 12.3 por ciento del PIB. De tal manera que la pro~

ductividad de la mano de obra era mayor en este sector, aún cuando pre

dominaban fuertemente los artesanos. 

Dentro del valor agregado por el sector agrícola, la mayor paL 

ticipación cor~esponde a los principales productos de exportación, lo -

cual hace depender a estas economías del mercado externo. 
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Para el año de 1964, se tiene que el 60.8 por ciento de la mano 

de obra correspondió a la agricultura y contribuyó con el 33.2 por cien

to del PIB. 

El sector industrial dió ocupación al 17.3 por ciento de la po

blación económicamente activa y generó el 29.0 por ciento del PIB. 

Se ha experimentado cierta variación porcentual en el período -

analizado, la mano de obra utilizada por la agricultura disminuyó en ca

si 7 por ciento, produciéndose así un desplazamiento de la agricultura a 

los otros sectores, principalmente a las ramas de servicios e industria. 

La participación del valor agregado por la agricultura en el -

PI8 ha disminuido, en vista de que los precios de los pioductos para ex

portación h~n bajado. Pero la producción agrícola aumentó de tal manera 

que la productividad de la mano de obra también aumentó en las explota-

ciones de productos para exportación, debido a la aplicación de mejores 

técnicas. 

La industria aumentó la ocupación, aún cuando no fue en forma -

considerable. El incremento es consecuencia del proceso de industriali

zación que se está produciendo dentro del mercado Común Centroamericano. 

Este sector también aumentó su participación en el PIS, pasando en el p~ 

ríodo que estamos analizando de 12.3 por ciento a 29.0 por ciento. La

productividad de la mano de obra industrial aumentó en términos reales -

y monetarios (Ver cuadro Nos. 24 y 25. Anexo No. 7). 

Del análisis anterior, y del desarrollo del trabajo podemos de

ducir que aún cuando se han producido ciertas variaciones porcentuales -

en la ocupación por rama de actividad, la forma de desarrollar estos seQ 

tores no han contribuido a resolver el desplazamiento y el crecimiento -



CUADRO No.24 

CENTROAMERICA: POBLAGIONECONO'MICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD! AL 30 DE JUNIO 1950 y: 1964 
(Pob1aci6n M 10 años y más, en miles) 

A9ri ~u H. Mi nas El edri c. Servi- I n d u s tri a s 
Sllvleult. Cante y gas y Comercio Sub-

País Año Todos Caza y - cíos Manufae- Construc- Transpor- Total Pezca ras agua turera ei ón t¡¡ 

Total Centro América 1950 100~0 62.7 0~4 0~2 5~2 10~9 11~4 2~S t9 16~1 
1964 100.0 6O.S 0.3 0.3 7.2 14.1 11.4 3.6 2.3 17.3 

Guatemala 1950 100~0 6S.2 0.2 0.1 5.5 10~0 11.6 2~S 1.6 16.0 
1964 100.0 65.3 0.2 0.1 6.4 11.5 11.6 2.7 2.2 16.5 

El Salvador, 1950 100~O 63.S 0~3 0~2 5~9 12~S 12'.3 3~ 1 t6 17~0 , 
1964 100.0 59.3 0.1 0.2 6.5 14.0 12.9 4.7 2,3 19.9 

Honduras 195Ó '100~0 76~S O'.S 0'.2 tl 7'.3 9~4 1'.6 1~8 12~8 ()) 

1964 100.0 63.5 0.3 0.1 7.1 16.5 S.5 2.5 1.5 12.5 N 

Nicaragua 1950 100~0 6t7 Lo 0~2 (7 10~6 11 ~4 2~6 Ls 15~8 
1964 100.0 58.7 0.9 0.3 7.7 14.5 11.7 3.7 2.5 17 .9 

Costa Rica 1950 100~O 55~6 O~3 0~6 8~3 15'.5 1t5 4~5 3~7 19~7 
1964 ' 100.0 48.7 0.3 1.2 10.7 18.1 11.6 5.S 3.6 21.0 

FUENTE: Cuadro de cifras absolutas. 



CUADRO No. 25 

CENTROAMERICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIUA POR RAMA DE ACTIVIOAD, AL 30 DE JUNIO 1950 y 1964 
(Poblaci6n de 10 anos y m's, en miles) 

Agricult. 1 t El ectri ~ INDUSTRIA 
% Silvicu1t. E~p o ~-

PAIS Anos Todas caza y c16n m1- cidad Comercio Servi- Sub~ Incre ... nas y - gas y cios Manufac~ Construc Transpor- total mento pezca canteras agua tura ci6n te 

Total Centro 
América 1950 2.672".3 1.795~7 10.8 5.5 139'.0 290.7 304~ 7 75'.6 5O~3 430'.6 

1964 3.689'.5 2.245.6 9',9 10.9 265'.8 520.0 420'.0 132~8 84~5 637~.3 48.8 
Guatemala 1950 973.6 664.0 1~5 1.2 53.3 97:4 113.4 27'.2 15".6 156.2 

1964 1.292.2 843.4 2.2 1.7 83.0 149.2 149.9 34.6 28.2 212.7 36.2 

El Salvador 1950 653.8 417~0 1'.9 1.1 38'.7 83.8 80',4 20.2 10~7 111 ~3 0'1 

1964 864.4 513.7 0.6 1.9 56.0 120.9 111.2 40.5 19.6 171.3 53.9 tÑ 

Honduras 1950 443'.1 340',3 3",4 0'.9 9~2 32.2 41'.8 7~3 8~0 57'.1 
1964 624.6 396.7 1.7 0.9 44.2 103.2 52.8 15.6 9.5 77 .9 36.4 

Nicaragua 1950 330'.7 223~7 3.2 0~6 15.4 35',2 37~8 8.7 6~ 1 52~6 
1964 492.7 289.2 4.2 1.6 38.2 71.6 57.7 18.1 12.1 87.9 67.1 

Costa Rica 1950 271.1 150.7 0.8 t7 22~4 42.1 31'.3 12'.2 9~9 53~4 
1964 415.6 202.6 1.2 4.8 44.4 75.1 48.4 24.0 15.1 87.5 60.1 

,.(. Estimación efectuada con base en 1 as cifras de los censos de pobl ación 

FUENTE: Evaluación de la Integraci6n Económica en Centro América, CEPAL 
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de la población eoonómicamente activa. 

En el caso de la industria, se considera que ha incrementado muy 

poco su ocupación debido al tipo de empresas que se han estableoido en -

la región (Ensambladoras), y no porque el capital fijo sea alto, es de-

cir, que no es porque las máquinas no hayan permitido la ocupación del '

factor trabajo. 

Servioios, es el sector que prestó la mayor oontribuoión a la aQ 

sorción de la mano de obra desplazada o al aumento de la población econ2 

micamente activa. Pero el valor agregado por él, en relación oon el to

tal de la mano de obra utilizada es bajo, de tal manera que se ha incre

mentado el subemple0 9 la desocupación disfrazada. 

La movilidad de la mano de obra del sector agrícola en busca de 

mejores oportunidades de empleo, ha producido desplazamientos de la zonas 

rurales a las zonas urbanas, donde están ubicados los sectores industrial. 

y servicios." Esto ha incrementado las zaonas de la población marginal~ -

problema que cada día se agrava más debido al aumento del desempleo urb~ 

nao 

C- Comercio Exterior 

El proceso de industrialización en la Europa del siglo XVIII in

fluyó en el desarrollo económico de casi todas las regiones de la tierra. 

Los países centroamericanos, al igual que todos los hispanoamericanos, -

fueron colonizados con el objeto de obtener riquezas 9 fomentar la próduQ 

ción de materias primas, cuya demanda crecía en los centros industriales. 

Fue a través de la colonización que se insertó un sistema econó

mico capitalista en los sistemas económicos precapitalistas de la región 

centroamericana. 
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El resultado fue la creación de estructuras dualísticas~ una 

parte de ellas tendió a la búsqueda de la maximización de las ganancias, 

por medio de la producción y comercialización del añil, y la otra se -

mantuvo dentro de las formas precapitalistas de producción. 

Como consecuencia del aparecimiento de colorantes sintéticos 

en Europa, la producción y come~cialización del añil dejó de ser renta

ble, y los países centroamericanos tuvieron que dedicarse a otros tipos 

de cultivos y es así como aparece la producción de banano que es explo

tada y comercializada por una nueva línea de expansión económica. 

También aparece la producción de café, que es cultivado por 

capitales nacionales~ de manera que la nueva línea de expansión econó

mica únicamente explota la comercialización de este bien. 

A este tipo de economía dual, en el cual coexiste un núcleo 

capitalista y otro precapitalista, se le conoce con el nombre de subd~ 

sarrollo, el tual dice el economista brasileño Celso Furtado, ~es un -

proceso histórico autónomo y no una etapa por la que deben haber pasa

do, necesariamente, las economías que ya alcanzaron un grado superior 

de desarrollo". 

Analizaremos ahora el ap sect o c uant i tati vo del comer"cio exte 

rior de Ce~troamérica, el cual muestra una penetración capitalista b~ 

jo la forma de actividades productivas destinadas a la exportación o 

a) Exportaciones 

Durante el período de 1950-1967, las exportaciones totales -

han sido en su mayor parte, de café, banano, algodón, aZÚcar y carne. 

Estos últimos dos en menor cuantía. 

Con el objeto de analizar el comportamiento de la composición 
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de las exportaciones 1 se dividirá el período de estudio en dos, de 1950 

a 1957 Y de 1957 a 1967. Esta división se hace en vista de que fueron 

los años de 1950 a 1957 cuando el café obtuvo los mejores precios. 

En el año de 1950, el 63.4 por ciento de las exportaciones tata 

les correspondió a los principales productos de exportación y dentro de 

éstos el mayor porcentaje fue del café, 84.1 por ciento (Ver cuadro Noo 

26) • 

Los siguientes años, hasta 1957, fueron de buenos precios para 

los productos agrícolas, principalmente para el café que alcanzó el más 

alto precio en 1957, de manera que el 84.9 por ciento de las exportaci~ 

nes totales correspondió a los productos agrícolas para exportación, y 

dentro de éstos correspondió siempre al café el mayor porcentaje (6906 

por ciento)~ 

Se observa que la participación relativa del café dentro del -

grupo básico disminuyó, esto se debió a que los otros productos.tuvie-

ron buenos precios durante estos años, principalmente el algodón. 

Durante todo este período, las ganancias generadas por la agri 

cultura no contribuyeron al desarrollo de los sectores económicos, de-

bido a que las utilidades del capital centroamericano no se integran a 

la economía regional; lo mismo ocurre con los beneficios generados por 

el capital extranjero en la explotación del banano, Las aganancias 

del capital centroamericano se depositaron en el extranjero o fueron -

gastadas en a~tículos de lujo; en el caso de la inversión extranjera ~ 

fueron remesadas a su respectivo país. 

Lo anterior no ha permitido la modificación de la8 estructuras 

económicas, a pesar de que en el año de 1951 comienza el proceso inte-



CENTROAMERICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR GRUPOS DE PRODUCTOS! 1950~1967 ~ 
(En, millones de pesos centroamericanos) 

Años Exportaci ones Grupo Básico C a f é Exp. Intrazonales 
Total es Valor % del Total Valor % grupo basi co Valor % del total 

1950 291.5 184~8 63.4 155.4 8t4 á.6 3~0 
1951 334~7 217~9 65.1 184~2 84.5 10~2 3.0 
1952 359~a 271~8 75~6 202'.4 75.2 10~8 3~0 
1953 381~3 315~7 82~6 211'.6 67~0 11~9 3.1 
1954 40t 1 342.9 84'.6 240.6 70~2 14~0 3~5 
1955 413~6 353.9 85.6 234.4 66~2 13.1 3~2 
1956 431.4 375.3 87.0 249.3 66~4 13.7 3.2 
1957 462.5 392.7 84'.9 273.2 69~6 16'.9 3~7 
1958 446~3 372~2 83~4 247~4 66~5 21~1 4'.7 
1959 428~1 34O~O 79~4 210~9 62~0 28~7 6~7 
1960 435~2 340.8 78'.3 226~1 '66'.5 32'.7 7~5 

en 
-..J 

1961 450~8 346.2 76.8 206~9 59~8 36~8 8~2 
1962 510'.5 395.6 77.5 218~0 55'.1 50'.8 10~0 
1963 584~5 439~5 75~ 1 229~6 52.2 72~ 1 12~3 
1964 654~8 498.3 76'.1 250.0 50~2 106~4 16~2 
1965 754~8 548~6 72~6 279~5 50~9 136~O l8~0 
1966 843'.5 550~2 65~2 284~5 5t7 176~3 20~9 
1967' Y 845.3 504.0 59.6 244.3 48.5 220.8 26.1 

FUENTE: ILPES, Centro América:, "Análisis del Sector Externo y de su relaci6n con el 'desarrollo económico y SIECA, Cartas Informativas 

y Cifras Preliminares. 
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gracionista centroamericano, el cual facilita el desarrollo industrial. 

El proceso integracionista comienza a plasmarse en realidad 

hasta después del año 1957, cuando las condiciones externas hicieron 

bajar abruptamente los precios del café y el algodón, lo cual frenó la 

expansión de. su producción, y creó la crisis económica hasta el año de 

1961. 

Del año de 1957 a 1967, se experimentó una variación porcen

tual de los productos agrícolas en las exportaciones totales y repre-

sentó un fuerte descenso de la participación de los productos agríco-

las en las exportaciones totales, esto ha sido compensado por la partl 

cipación de las exportaciones intrácentroamericanas en el total, ya -

que variaron de 3.7 por ciento a 26.1 por ciento. 

La participación de las exportaciones del café en el grupo -

básico disminuyó debido a que las inversiones mundiales en el cultivo 

del café fuercn excesivas, y creó una oferta mayor que la demanda, el 

efecto último fue una pérdida de ingreso real, por medio de una baja 

de precios. 

- Exportaciones Intrazonales 

El proceso de industrialización -creado en base a la expan-

sión de la demanda que se tiene debido al Mercado Común Centroamerica

no-, se inicia con las industrias tradicionales, productoras de artícu 

los de consumo, tales como los textiles y alimentos procesados. 

Con la industrialización se ha creado un nuevo sector, de tal 

manera que coexisten tres sectores en la estructura económica de cen-

troamérica. En el primero, predominan las actividades de subsistencia 

y es reducido el flujo monetario; en el segundo, están las actividades 



CUADRO No .. 27 

CENTROAMERICA: EXPORTACIONES INTRAZONALES POR SECCIONES DE LA NAUCA z '1962-67 
(En millones de pesos centroamericanos) 

Guatemal a El Sal vador Honduras Ni caragua Costa: Ri ca 
Descripci6n 1962 1967 1962 1967 1962 1967 1962 1967 1962 1967 

O. Al i mentas 3~9 15.3 6.9 13.1 9.B 9.4 '1.9 3~3 0.6 6.5 
1 ~ Bebidas y Tabaco 0.2 2.2 0.1 0.1 0.6 0.7 0.1 
2. Materiales Crudos 

no comestí b 1 es 0.4 1.4 0.2 1,2 1.5 2.2 0.2 ' 1.7 0.1 0.3 
3. Combustibles y Lu-

bricantes 0~2 3.9 0.1 
4. Aceites y Mantecas 0.4 1.7 t3 1.2 0~3 O~l t7 0.2 
5'. Productos Qufmi cos 2'.2 B.l 2'.5 11'.9 0.2 (1 0'.1 3'.1 0'.2 S'. 7 
6~ Artrculos Manufacturad. 3.6 23.S 5.5 24.6 0.8 3.1 0.6 5.1 0.5 6.6 
7. Maquinaria y material 

de Transporte 0.4 3.0 0.2 3.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 2.3 
8. Artfculos manufactura- (J\ 

~ 

dos di ve rsos 1.9 9~8 2~5 15~ 1 0.6 3.3 0.2 3.2 0~2 9~O 
9. Transacciónes diversas, 0.2 0.1 0.09 0.1 

TOTAL 13.0 65.6 lB.3 74.9 13.B 23.5 3.4 18.6 1.9 31.0 
Resumen 

Produc. Manufacturados 
(5 al 8) 8.1 4t4 10~ 7 55~2 ]~7 10'.6 L2 11.6 to 23~6 
Porcentaje Total 63.4% 67.7% 58.4% 73.7% 12.3% 45.1% 35.3% 62.4% 52.6% 76.1% 

FUENTE: SI ECA 

::i 
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que se hallan ligadas al comercio exterior de los productos agrícolas 

y en el tercero~ se encuentran las que se relaoionan con el ~ercado -

interno de productos manufaotUrados para oonsumo final. Se tiene así, 

una estructura económioa más oompleja, 

Las exportaoiones intrazonales comienzas a ser importantes 

en el año 1962, pues representan el 10.0% de las exportaoiones totales. 

La oomposición de las exportaciones intracentroamericanas para los años 

de 1962 y 1967, muestra que los productos manufacturados fueron los -

que más se intercambiaron en la región, casi todos los países vendieron 

más del 62%\excepto Honduras que vendió 45.1% (Ver cuadro No.27)o Se 

observará claramente en este ouadro que en dos de las cuatro secciones 

que integran el ,total de las exportaciones de producto manufacturado, 

los insumas se importan en su mayoría de fuera del área, esto da lugar 

a que el valor agregado a estos bienes dentro de la región sea bajo~ 

Durante el año de 1967 y en cifras relativas, (en base a las 

exportaciones del país a los demás países del área), Costa Rica fue el 

país que más exportó artíoulos manufacturados (76.1%); pero en valores 

absolutos fue El Salvador y Guatemala, 55.2 y 44.4 millones de pesos 

centroamericanos, respectivamente. 

En relación al total de las exportaciones intraoentroamerio~ 

nas por países, El Salvador y Guatemala ocupan los primeros lugares, 

74.9 y 65.6 millones de pesos centroamerioanos, respectivamente. El 

último lugar lo ocupó Nioaragua con CA $18.6 millones. 

Se deduoe del Cuadro No.27 que el núoleo industrial tiene -

una buena rentabilidad en el meroado interno. 

b) Importaciones 
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Durante el período de 1950 a 1957, las importaciones totales -

de Centroamérica'se incrementaron de CA $233.5 millones a CA $525.1 mi

llones, es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 12.2%, e~ 

to fue debido a la capacidad para importar de las exportaciones que prg 

porcionaban los buenos precios del café. Las importaciones intracentrg 

americanas eran relativamente bajas en este período, y se incrementaron 

de CA $8.6 millones a CA $16.9 millones, y representaban el 3.7% y 3.2% 

del total en los respectivos años (Ver cuadro No o 28-a). 

En los años siguientes, laa importaciones totales descendieron 

llegando en el año de 1961 a CA $495.8 millones~ Dicho descenso se de

bió a la difícil situación económica por la que pasaban los países del 

área. Como consecuencia de esto, se inicia así el proceso de sustitución 

de productos manufacturados de consumo final, que anteriormente se im-

portaban. 

Las importaciones intrazonales se aumentaron en forma conside

rable y en el período 1957-1967 pasaron de CA $16.9 millones a CA $213 06 

millones, representando este último valor el 2007% de las importaciones 

totales. 

Pero también, la forma de desarrollar las industrias dio lugar 

a un aumento considerable de las importaciones totales de Centroamérica 

las cuales llegaron a CA $1029.6 millones en el año de 1967. 

Dentro del comercio intracentroamericano y durante el período 

de 1950 a 1967, El Salvador es el país que más ha importado, luego te-

nemas a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Ver cuadro No.28-b). 

En los cuadros Nos, 2B-c y 28-d, se muestra el comportamiento 

de las importaciones de bienes durante el período 1955-1965. Se observa 
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que la partioipaci6n porcentual de los bienes de oonsumo no duraderos -

ha disminuido, mientras que la participación porcentual de las materias 

primas y produotos intermedios, y. la maquinaria y equipo aumentaron, -

pero en mayor medida las destinadas a la industria. 

El comportamiento de los bienes importados mencionados ante--

riormente, se debe al prooeso de industrialización que se está generado 

en el Meroado Común Centroamerioano. 

Las importaciones de bienes de consumo no duradero han sido -

sustituidas en gran medida por produotos elaborados en Centroam'rica~ 

La sustitución de manufacturas antes importadas, produce una -

oompetenoia entre los productores centroamerioanos y los produotores ex 

tranjeros que exportaban anteriormente sus artioulos a la región8 

De esta oompetenoia resulta que, la mayor preooupación del Ln

dustrial looal es la de produoir un artioulo similar al importado; por 

otra parte, el productor foráneo busoa la manera de no perder el meroa

do oentroamericano. 

El resultado final de esta oompetencia ha heoho que los produE 

tares looales oompren maroas, gran oantidad de insumas y bienes de oap! 

tal importados. A su vez, las industrias extranjeras similares, se han 

introduoido en el meroado regional a través de empresas que son en el -

fondo sucursales o subsidiarias, ya que el valor agregado por ellas den 

tro de la región es muy bajo. Todo esto se debe a la falta de una poli 

tioa regional de industrializaoi6n y de inversión bien definidas, y al 

poder polítioo que tienen los inversionistas extranjeros en los países 

oentroamerioanoso 

Esta forma de industrializaoión es la oausa del elevado oreoi-
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miento de las importaciones de insumos y bienes de capital industrial~ 

De manera que en este tipo de desarrollo industrial, la tecnQ 

logía más ventajosa para el productor local, es la que se aproxima en -

mayor medida a la del productor extranjero, aún cuando no permite una -

transformación rápida de la estructura económica. 

El elevado crecimiento de los insumas y los bienes de capital 

para la agricultura probablemente se debi6 a la necesidad de incremen-

tar la producción con métodos intensivos, con el objeto de aumentar el 

volumen físico de las exportaciones agrícolas, y poder así compensar -

los bajos precios. La producción de algodón es la que ha generado en -

mayor medida estas importaciones. 



Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

CUADRO No. 28 

fENTROAMERICA: IMPORTACIONES TOTALES E INTRACENTROAMERICANAS, 1950~1967 
(En millones de pesos centroamericanos) 

Importaciones Totales de I mportaci ones 
Centroamérica 1/ Valor 

233.5 8.6 
289'.6 10~2 
327~0 10~8 
339~0 11.9 
380.8 14.0 

415~3 13.1 
469~3 13~7 
525~1 16.9 
510.5 21 ~ 1 
474.0 28.7 

514~1 32'.7 
495.8 36'.8 
552.1 50~8 
652~6 72.1 
770.4 106.2 

890~3 135.5 
936.2 173'.1 

1.0296 (p) 212.6 (p) 

1/ Incluye importaci6n intracentroamericana 

Intracentroamericanas 
% del total 

3.7 
3~5 
3~3 
3~5 
3.8 

3~2 
2~9 
3.2 
4~1 -...J 

6.1 .¡::,. 

6~4 
7.4 
9~2 

11.0 
13.8 

15~2 
l8~5 
20.7 



CUADRO No. 28"b 

VALOR DEL COMERCIO INTERAMERICANO! 1950"1967 
-En miles de pesos centroamericanos~ 

IMPORTADO POR: 
Año Total Ni cara-% Guatemala %. E1 Salvad. % Honduras % % Costa % gU,a Rica 

1950 8~626 100.0 1.777 20.6 2.894 33.5 2.528 29.3 451 5.2 976 11.3 
1951 10.192 967 5'.597 2'~456 755 417 
1952 10.813 1.149 4~980 2'.622 1~281 781 
1953 11.893 940 6'.669 2'.512 1".345 427 
1954 14.038 1.132 . 7.858 2.409 2.177 462 

1955 13~ 106 100.0 1~577 12.0 6~847 52~2 2~550 19.4 1 ~542 11.8 596 4.5 
1956 13.689 1.586 8~064 1.644 1'.466 929 
1957 16~916 1'.843 8~677 2~ 758 2~ 755 883 
1958 21.146 ' 2~281 10~504 4~6Ó8 2~721 1~032 -J 

en 
1959 28.681 3.110 12.489 5.192 4.016 3.874 

, , 

1960 32~676 100.0 7~584 23.2 13~491 41.3 5~311 16.2 2~ 776 8.5 3',514 10.7 
1961 36~806 8~867 14.663 6~353 2~877 4~046 
1962 ro ~848 11'.228 22'.058 8'.911 5~343 3'.308 
1963 72~O98 19~ 747 27~923 13~258 7~353 3'.817 
1964 106.188 26.357 39.234 18.004 14.308 8.285 

, , , ' 

1965 135.498 100.0 31~524 23.3 42.407 31.3 25'.480 18.8 21~3g5 15.8 14.692 10.8 
1966 173~149 33~834 52~032 32~468 3t659 23~156 
1967 213.568 100.0 41.797 19.6 54.475 25.5 40.703 19.0 42.373 19.8 34.220 16.0 

FUENTE: Sfntesi s del Mercado Común Centroameri cano, SI ECA, SepHembre de 1968. Anexo Estadí si; ca. 
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TOTAL 11 
Bienes de consumo no duraderos 

Bienes de consumo duraderos 

Combustibles 

Materias primas y productos interme-
dios para la agricultura 

[·jateri as pri mas y productos i nterme~ 
dios para la industria 

Materi alás de Construcción 

Maquinaria y equipo para la agricul-

tura 

Maquinaria y equipo para la industria 

Maquinaria y equipo para el trans-
porte 

CUADRO No. 28"c 

CENTROAMERICA: IMPORTACION DE BIENES. 1960"1965 
(Importación de dólares) 

1960 1961 1962 

515.8 498 .. 2 553.6 

133.5 218.0 132.8 

54.0 50.1 52.3 

38.1 39.1 39.8 

33.2 34.9 36.6 

113.5 117.6 135.1 

35.7 32.9 38.2 

15.0 15·.2 19.4 

60.4 56.1 72.1 

22.9 17 .4 20.6 

FUENTE: CEPAL "Estudio Económico de Am6rica Latina, 1965" Pago 177 
!I Cifras prOVisionales 
bl Incluye la importación de un pequeño grupo no especificado. 

1963 1964 1965 2/ 

649·.3 759.3 886.2 

159.8 166.7 199.5 

69.4 79.7 94.8 

47.4 51.1 53.7 

45.8 58.6 68.2 

146.1 174,.5 207.5 
-.J 

41.2 45.3 55.3 m 

23.0 25.5 33.6 

82.9 107.8 126.0 

28.4 36.9 42.8 



1955 

Bienes de Consumo dura-
dero 28.6 

Bienes de Consumo dura-
dero 11.7 

Combusti b 1 es 6.7 

Nateri as Pri mas y Pro-
ductos Intermedios 26.0 

Materiales de Construc-
ción 7.5 

Maquinaria y Equipo para 
1 a agri cu 1 tura 3.9 

Maquinaria y Equipo para 
1 a I ndudri a 11.1 

Transporte 4.5 

Cuadro No. 28-d 

CENTROAr~ER I CA: ESTRUCTU RA DE LAS II~PORTAC IONES TOTALES PO R GRUPOS 
ECONOMICOS 1955-65 

(En porcentajes) 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

27.4 27.3 27.4 27.3 26.4 26.0 24.0 

11.0 10.5 11.5 10'oB 10.7 10.2 9 • .7 

7.1 7.1 7.6 7.9 7.5 8.0 7.4 

25.0 25.1 25.4 26.9 28.9 30.9 31.6 

B.O 8.5 7.7 7.2 7.l 6.7 6.8 

4.5 4.1 4.0 3.8 3.0 3.1 3.6 

11.7 n.B 11.7 n.3 n.7 11.2 13.1 

5.3 5.5 4.B 4.B 4.7 3.9 3.9 

FUENTE: CEPAL, Informe Económico de América Latina y Evaluación de la Integraci6n Económica C.A. 

" 

1963 1964 1965 

24.B 22.3 22.6 

10.0 10.7 10.B 

7.3 6.8 6.1 

30.0 31.2 31.3 -..J 
-..J 

6.4 6.1 6.3 

3.6 3.4 3.B 

12.5 14.4 14.3 

4.8 4.9 4.9 
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CAP I TUL O 111 

ANALISIS DE LA POLITICA y CRITERIOS DE INVERSION SEGUIDOS 

EN EL PROCESO INTEGRACIONISTA CENTROAmERICANO 

Fundamentos y Propósitos 

Los países centroamericanos han creado instrumentos legales e -

instituciones cuyo objetivo es favorecer el desarrollo industrial del 

, 
area. 

Entre los instrumentos legales se tienen~ 

,a) El Tratado General de Integración Económica; 

b) El Convenio de Equiparación de Gravámenes a la Importación; 

c) El Convenio sobre el Régimen de Industrias de Integración y 

sus protocolos. 

d) El Convenio sobre Incentivos Fiscales al desarrollo indus--

trial; 

e) El Protocolo Arancelario sobre Productos Lácteos; y 

f) El Sistema Especial de Promoción de Actividades Industriales. 

Además, se está elaborando un Protocolo sobre Incentivos Fisca-

les y el Régimen de Intercambio que se aplicará a los productos de la in-

dustria de ensamble dentro del mercado Común Centroamericano,_y otro so-

bre el Régimen de Incentivos aplicables a la Industria Farmacéutica. 

Con relación a los instrumentos institucionales se ha fundado -

el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial ---

(ICAITI), que opera desde 1955; el Sanqo Centroamericano de Integración -

Económica y la Secretaría Permanente del Tratado General (SIECA), cuyas -

actividades se iniciaron'en 1961. 

~a política de inversión a seguir en el proceso de integración 

se ha desarrollado principalmente en el artículo XVI del Tratado General 
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de Integración, el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica-

nas de Integración, el Convenio sobre Incentivos Fiscales al desarrollo -

Industrial, y el Sistema Especial de Promoción de Actividades Industria--

les. 

El penúltimo constituye un complemento vital del Régimen de ~~ 

Industrias Centroamericanas de Integración. 

En el artículo XVI del Tratado General se le proporcionan to--

dos los incentivos posibles a las empresas centroamericanas que se dedi--

can a la construcción de carreteras, puentes, presas, sistemas de riego~ 

electrificación s viviendas y otras obras fundamentales de Infraestructuras, 

de tal manera que cualquiera de los cinco Estados les concede el mismo --

tratamiento que a las empresas nacionales que realizan actividades seme--

jantes. 

El propósito de esta medida es crear lo más pronto posible la 

infraestructura necesaria que permita plasmar en realidad la integración 

económica de centroamérica. Las obras de infiaestructura constituyen la 

base fundamental de todo proceso integracionista ya que nos permiten el--

desarrollo del comercio y facilitan la movilidad de los recursos o facto-

res productivos dentro de la región. 

El Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 

Integración )/ 

El Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de. 

Integración, fue firmado ellO de junio de 1958 (Tegucigalpa) y está vi--

gente desde septiembre de 1961. 

Los fines de este convenio son los siguientesg 

1/ 
Los Instrumentos del Mercado Común Centroamericano, ESAPAC. 
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a) Estimular y promover el establecimiento de industrias nuevas, 

y la espebialización y ampliación de las existentes, que ne

cesiten del mercado regional para operar en condiciones eco

nómicas y competitivas; 

b) Promover la mejor utilización del capital disponible, traba~ 

jo y recursos naturales, con el objeto'de lograr el nivel de 

producción más eficiente y evitar la duplicación innecesaria 

de las inversiones; y 

c) Lograr una distribución del desarrollo industrial sobre ba-

ses de reciprocidad y equidad, con el objeto de que todos -

los páíses centroamericanos obtengan benefioios económioos~ 

Para poder lograr estos objetivos, el Régimen garantiza el mer-

cado regional a las industri8s de integración por medio de libre comeroio, 

aranceles uniformes par~ protegerlas de las empresas extranjeras, exención 

de gravámenes a la importación de materias primas, productos intermedios~ 

y maquinaria y equipo. A la vez, las industrias están sujetas a la inter

vención del Estado en cuanto a normas de calidad, precio g capacidad míni

ma, etc., con el objeto de proteger al consumidor desde el punto de vista 

de los precios y calidad. 

Se observa que el Régimen de Industrias Centroamericanas de In

tegración fue creado con el objeto de favorecer el libre comercio, plani

ficar las inversiones y promover el desarrollo industrial equilibrado en 

el área oentroamericana. Pero no ha sido el instrumento más indicado para 

lograr esos fines. 

Lo anterior se confirma por el número de empresas que se encuen 

tran amparadas al Régimen; entre lo~ cuales tenemos: 
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CUADRO No. 29 

GINSA (Guatemala) 
Llantas y.Neumáticos 

Electroquímica Pennsalta, S.A. 
Soda Caústica, Nicaragua 

Hércules de Centro América, S.A~ 

INVERSION TOTAL 

CA $8.925.000 

CA $4.842.000 

Canfenos Dorados, Nicaragua CA $4.930.000 

FUENTE ~ SIECA 1./ 

CAPITAL SOCIAL 

CA $6.060.000 

CA $1.547.000 

CA $ "833 e OO 

También ha sido aprobada una fábrica de vidrio en láminas para 

Honduras, pero ésta no ha sido instalada. 

El Régimen de Industrias de Integración, no ha sido un instru--

mento adecuado para lograr los fines contenidos en él, debido a varias --

razones. 

El libre comercio que establece el Régimen como incentivo para 

crear industrias de integración se ha visto superado por el Tratado Gene-

rol, el cual concede libre comercio al 95% de los artículos que se produ-

cen o qua pueden producirse dentro del área, de tal manera que el Régiman 

constituye un obstáculo para las emp~esas que producen artículos simila--

res a los de las industrias de integración, y principalmente a las grandes 

empresas extranjeras, las cU?les ejercen una fu?rte presión política sobre 

los gobiernos de la región. 

Con relación a la medida, quizás más importante del Régimen, de 

planificar el desarrollo industrial de la región, se puede deoir que ha -

encontrado gr~ndes obstáculos 9 ya que se considera una intervención del -

ilLos datos de 8ste cuadro deben tomarse como aproximados, pues han sido 
obtenidos por la SIECA en diferentes épocas y pueden haber variado. 
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Estado en las actividades económicas reguladas por la oferta y la demanda. 

Esta medida es necesaria en Centroamérica con el objeto de ben~ 

ficiar a las empresas y consumidores centroamericanos, pero los intereses 

que se oponen a ella son muy fuertes y no han permitido su aplicación. 

Dentro del Régimen se establece una diferenciación entre la in

versión centroamericana y la extranjera, esto es beneficioso para una in

dustrialización real dentro del proceso integracionista, pero su falta de 

positividad ha permitido que consorcio~ económicos internacionales acapa

ren el mercado regional. 

El desarrollo industrial equilibrado también ha constituido un 

problema que no permite la efectividad del Régimen, en vista de que cada 

país quiere tener la prioridad para·ubicar en su territorio las industrias 

de integración, aún cuando no tenga las condiciones y los recursos natur~ 

leso 

Las causas de este problema obedecen más que todo, a la baja -

productividad de las pequeñas empresas existentes, que producen artículos 

similares a las industrias de integración que se podrían e6tablecer~ a la 

intromisión sutil de la empresa extranjera, y al criterio que se tiene de 

asignar industrias. Se piensa que asignando industrias similares a cada 

país, se hará posible el desarrollo equilibrado. Pero, el aparecimiento 

de la primera empresa de integración, retarda el aparecimiento de las -

otras debido a las limitaciones del mercado, entonces, cada país quiere -

tener prioridades y se crea la competencia entre ellos. Esto es un cr.it~ 

rio que propicia la competencia por industrializar se y no la complementa

riedad industrial~ la cual daría lugar a la integraci6n horizontal de las 

industrias a nivel regiona~, lo cual haría más viable el desarrollo equi

librados 
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Además, los mecanismos administrativos de integración, son muy 

lentos, a tal grado que existen desde noviembre de 1966, seis proyectos 

industriales a establecerse dentro del Régimen de Industrias de Integra-

ción. Oichos proyectos son: dos de fabricación de filamentos de nylon, 

uno de Guatemala y otro de El Salvador 9 dos de pulpa de papel, uno de G~ 

temala y otro de Honduras; y dos proyectos siderúrgicos, uno de Honduras 

y otro de Costa Rica. Se ha presentado también una solicitud para esta

blecer una planta de papel a base de bagazo de caña en Nicaragua. 

Este instrumento es el más indicado para poder cambiar la estru~ 

tura productiva de Centroamérica, pero le hace falta el apoyo decidido de, 

los gobiernos centroamericanos para poder aplicarse. Es el más adecuado 

para estimular las industrias básicas, que requieren una alta densidad -

de capital y que van a contribuir a la industrialización verdadera de la 

región. 

Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial 

Durante varios años la promoción industrial en cada país centro~ 

mericano se ha realizado por medio de sus respectivas disposiciones legi~ 

lativas, las cuales se conocen con el nombre de Leyes Nacionales de Fomen 

to Industrial. Estas Leyes comenzaron a ser emitidas en el año de 1957. 

En este año se había planteado ya la idea de elaborar un régimen unifor

me de incentivos fiscales al desarrollo industrial de la región. 

Las Leyes fueron creadas en cada país con el objeto de acaparar 

el mayor número de empresas industriales, esto puede comprobarse por me

dio de la mala localización de las plantas industriales, la creación de 

industrias similares a las de los otros países, y las concesiones indis

criminadas al capital extranjero. 

La misión Conjunta ha sintetizado lós problemas producidris por 



- 85 -

las leyes, diciendo: "La competencia entre gobiernos en el otorgamiento de 

beneficios a la inversi6n nacional y extranj8ra ha significado la aparición 

de industrias que; tanto por el valor agregado que originan, como por los 

problemas de balanza de pagos que crean, no merecían mayores incentivos. -

Además, el otorgamiento indiscriminado de incentivos promueve inversiones 

extranjeras en campos saturados; y la posibilidad de que concedan benefi--

cios a competidores foráneos que operan a escala internacional, inhibe a -

la inversión centroamericana de orientarse hacia industrias que requieren 

una fuerte capitalización".]} 

En vista de los problemas que han creado las leyes en el desarro-

110 del mercado Común, se concretó la idea de contar con un régimen unifoL 

me sobre incentivos fiscales al desarrollo industraal, y así fue como se -

suscribió el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 

Industrial, el 31 de julio de 1962, de manera que al entrar en vigencia 

este, tácitamente desaparecen las Leyes de Fomento. 

Los objetivos del Convenio de Incentivos Fiscales song lograr la 

utilización más eficiente de los recursos hu@anos y materiales de la re--

gión, y contribuir al desarrollo económico equilibrado. 

Al entrar en vigencia el Convenio y lograr sus objetivos, se evi-

tará la competencia ruinosa entre los cinco países. 

El convenio concede incentivos en forma de exención de derechos 

arancelarios para la importación de maquinaria y equip09 materias primas, 

productos semi-elaborados, envases y combustibles (excepto gasolina); 8xen 

ción de impuesto sobre la renta, las utilidades, los activos y el patrimo-

]}Bases para un Programa Centroamerioano de Desarrollo Industria19 Ver-
sión Preliminar para discusión. misión Conju,nta de Programación para 
Centroamérica, 1965. 
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nio; todo esto durante períodos determinados 1 y de acuerdo a una clasifi~ 

cación de empresas en base a algunos oriterios económicos. 

Los inoentivos fiscales del Convenio son 6nicamente para la In--

dustria Manufacturera. 

El contenido del CQnvenio es b&sicamente una unificación de las 

Leyes Nacionales de Fomento Industrial, de tal manera que los incentivos 

fiscales son más o menos los mismos y mentiene todos los defectos admini~ 

trativos de las Leyes o Lo anterior da lugar a que el Convenio no se con-

sidere como un progreso en la política fiscal de los países centroameric~ 

noso 

Entre los aspectos negativos que mantiene el Convenio resalta -

los referentes a la instalación de industrias con elevado coeficiente de 

importaciones, y la magnitud de las exenciones fiscales, lo cual no pe"r-

mite ingresos fiscale~ que bien podrían destinarse a la realización de --

ubras de infraestructura, tan neoesarias para el progreso. de la integra--

. , , . 
c~on econom~ca. 

En relaoión a los aspectos positivos del Convenio tenemos~ a) 

la coordinación de las políticas fiscales, es el más importante, ya que 

evita situaoiones que perjudican el libre comercio dentro de la región9 

y b) el de tratar de alcanzar un desarrollo económico equilibrado en la -

ragua. 

Este Convenio no estaba Bn vigencia debido a que Honduras no lo 

había depositado, aún ouandose le han otorgado preferencias dentro de -

él. 

El retraso probablemente se debió a la ne~esidad de Honduras de 

acaparar industrias, y poder así reducir su diferencia económica con los 
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demás países de la región. 

La aplicación de este instrumento es necesaria para la efectivi

dad del R~gimen de Industrias de Integraoión, pero tiene cbmo principal ~

obstáculo-el concepto de desarrollo equilibrado que quieren lograr los pai 

ses centroamericanos, es decir, tener empresas que producen artículos s8m~ 

jantes, lo cual crea la competencia en un mercado tan limitado como lo es 

el centroamericano; debería perseguirse el desarrollo equilibrado pero a -

través de las empresas complementarias~ estas si contribuirían a la trans

formación de la estructura dual. Pero este tipo de desarrollo equilibrado 

, implica 'también el apoyo decidido de los gobiernos centroamericanos para -

poder regular el capital extranjero. 

Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas 

Debido a la ineficienci~ del Régimen de Industrias de Integra--

ción, los países centroamericanos buscaron, un complemento y crearon el --

"Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas", contenido en -

el Cap. IV del Primer Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias 

Centroamericanas de Integración,' suscrito en enero de 1963. 

La finalidad del Sistema Especial, es dar estímulos para la ins

talación de actividades industriales de partiCUlar interés para el desarrQ 

110 económico de la región. Para obtener ese objetivo se ha establecido a 

priori, gravámenes aduaneros más altos que los contenidos en el arancel uni 

forme centroamericano. Estos gravámenes comienzan a aplicarse cuando exis 

te producción regional y una capacidad instalada efectiva, suficiente para 

cubrir como mínimo el cincuenta por ciento de la demanda centroamericana. 

La capacidad instalada efectiva puede ser de una sola planta o la suma de 

la capacidad in$talada de varias plantas de la región. 

Se observa que el Sistema trata de evitar las consecuencias monQ 
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polísticas que se le han atribuido al Régimen. 

La comercializaoión de los art!culos producidos por las empre--

sas amparadas al Sistema Especial~ está sujeta a las normas generales del 

Tratado General de Integración Económica. 

Al Sistema Especial se han amparado las siguientes ihdustrias: 

CUADRO No. 30 

Implementos AgríCOlas Centroa
mericanos S~Ao (ImCASA), Herra
mientas de mano para la agricul 
tura (El Salvador) 

Polímeros Centroamericanos; -SeAó 
(POLYCASA), Nicaragua, Compues
tos de Cloruro de polivinilo 

Sylvania de Centroamérica S.A. 
(Costa Rica), Tubos fluorescen
tes. 

IndUstrias de Productos Eléctri
cos Centroamericanos, S.A. (El 
Salvador) Bombillos y tubos 
fluorescentes 

Herramientas agrfcolas, S.A. 
(Nicaragua)g machetes 

Herramientas Collins, S.A. 
(Guatemala), machetes 

Fertilizantes de Centroamérica 
(El Salvador), Acido sulfúrico 

Envases de vidrio. (Guatemala y 
El Salvador) 

1 N V E R S ION T OT AL 

CA $2.233.200 

CA $1.940.000 

CA $ 847.225 

CA $ 948.000 

CA $ 350.000 1/ 

CA $ 400.000 11 

CA $ 668.200 

? 

FUENTE: SIECA ±.! 1/ Datos de octubre de 1965 

CAPITAL SOCIAL 

CA $1.480.000 

CA $1. 500.000 

CA $ 310 0 151 

? 

? 

? 

? 

? 

l/Los datos de este cuadro deben tomarse como aproximados, pues han sido 
obtenidos por la SIECA en diferentes épocas, pudiendo haber variado en 
la actualidad. 
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En el cuadro anterior se observa que este instrumento está orieD 

tanda inversiones hacia nuevos campos de la industria, pero está contradl 

ciendo al R~9imen de Industrias de Inte~ración, ya que está propiciando -

el aparecimiento de empresas que se dedican a la producción de artículos 

similares, y con una producción conjunta muy superior a la demanda regio-

nal, a6n cuando la capacidad instalada está siendo poco utilizada, esto -

ha dado lugar a una duplicación de inversiones y a un desperdicio de fac-

tares productivos. 

El ICAITI ha realizado un estudio de las plantas de EnVases de -

Vidrio establecidas en Guatemala y El Salvador, y ha sacado como conclu--

sión que dichas plantas "tendrían que trabajar con un fuerte márgen de c~ 

pacidad ociosa, y un consecuente desperdicio de los recursos de inversión 

comprometidos en sus respectivas empresas. Esta situación se agravarí~

lógicamente, de entrar en operaclón otra planta de envases en el área!ll/~ 
Las plantas productoras de machetes y de bombillos el~ctricos, 

tambi~n son ejemplos de duplicación de inversiones y desperdicios de re·· 

cursos. La de bombillos y tubos el~ctricos de El Salvador, cubre la de-

manda total del mercado regional. 

El Sistema Especial está propiciando empres~s que constituyen --

un obstáculo al proceso de integración económica debido a que, las empre-

sas que desean beneficiarse con los aranceles proteccionistas, no presen-

tan un estudio t~cnico que garantice calidad, capacidad de producción, y 

precioso Tampoco distingue entre el capital centroamericano y el capital 

extranjero, y no se considera un desarrollo equilibrado por medio de la 

complementariedad de las empresas centroamericanas. 

l/Documentos SIECA/CE-XV/D.T. 7. 
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Entre los aspectos positivos que tiene el Sistema .. Especial se --

tiene, la de fomentar la industrialización de la región en base a priorid~ 

des, de tal manera que se acuerda listas de productos y las tasasaranoela-

rias para protegerlos de los produotos extranjeros similares. 

Se oonsidera que este instrumento no está oontribuyendo a la ---

transformaoión de la dualidad eoonómioa en Centroamérioa, en vista de que 

la mayoría de las industrias que se han establecido alamparo de él son in 

versiones extranjeras~ 

Anteproyecto de Protocolo sobre Industrias de Ensamble 

La Secretaría Permanente del Tratado de Integración (SIECA) ha -

preparado el anteproyecto de Protocolo sobre Industrias de Ensamble ya que 

se oonsidera que estas industrias deben ser reguladas mediante un régimen 

espeoial de inoentivos fiscales. El protooolo respeotivo será susorito --

por los Estados oontratantes en un plazo no mayor de un año, a partir de ~. 

la feoha en que entre en vigenoia el Convenio de Inoentivos Fiscales~ 

El objetivo de este anteproyeoto es promo~er el establecimiento 

o la ampliación de las industrias de ensamble que oontribuyen de manera --

efeotiva al desarrollo económico de la región. Se benefioiará principal--

mente a aquellas industrias de ensamble que estimulen la oreaoión y desen-

volvimiento de las industrias auxiliares. 

Se conoce como industria auxiliar a "la actividad industrial", -

manufacturera o de ensamble, que se dedique a la elaboración de componen--

tes del proceso industrial, dichas plantas deben sujetarse neoesariamente 

a un programa de integraoión y deben fabricar, en propia planta 9 un "con-

junto importante" del producto final 11. 

il "Anteproyeoto de Protocolo sobre Industrias de Ensamble" SIECA/CE-XIX 
95A s 1965, Pág. 2. 



Dentro de este anteproyecto se considera que la localización de -

dichas industrias permitirá el crecimiento equilibrado de los países cen-

troamericanoso 

Las empresas que sean clasificad~s como industrias de ensamble y 

se acojan al respectivo protocolo (cuando est~ Vigente), recibirá los si-

guientes beneficios: 

a) Exención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, in

cluyendo los derechos consulares, durante ocho años sobre la importación de 

maquinaria y equipo. 

b) Exención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, in

cluyendo los derechos consulares sobre importación de materias primas (ex

cepto componentes) y envases, así: ciento por cientD durante los dos años 

siguientes; 

c) E~ención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos in

cluyendo los derechos consulares, sobre la importación de combustible ex

cepto gasolina, así: ciento por ciento durante los tres primeros años y -

cincuenta por ciento durante los dos años siguientes; 

d) Exención total de impuestos sobre la renta y utilidad durante 

seis años; y 

e) Exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patri 

monio durante seis años. 

Para ser congruentes con el principio del desarrollo equilibrado -

entre los países de la región, el Anteproyecto concede la extensión de los 

beneficios a las empresas con industrias de ensamble que se establezcan en 

Honduras y Nicaragua. 

Se extenderá por dos años la exención del impuesto sobre la renta 

y el patrimonio, y por un año la de los activos y el patrimonio. 
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Además, cuando se presentan proyectos de la misma industria y en 

iguales condiciones que se quieran ubicar en Honduras 9 Nicaragua o en algQ 

no de los otros países de la región, se dará prioridad para conceder las -

autorizeciones correspondientes a los proyectos que consideran sU instala-

ci6n en las repúblicas de Honduras y Nicaragua. 

Otro de los beneficios de qye gozarán las industrias de ensamble 

que se amparan al Protocolo será el libre comercio de sus productos en el 

área centroamericana, o sea que se les asegurará un metcado, pero siempre 

acorde con el tratado general. 

Las industrias de ensamble recibirán los beneficios que estipule 

el Convenio de Incentivos Fiscales a los pertenecientes al grupo "C" mien-

tras no entre en vigencia el respectivo protocolo. 

Instrumentos Institucionales 

Los instrumentos instituciona¡es que ~nfluyen más en el campo de 

las inversiones son el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecno-

logía Industrial (ICAITI), y el Banco Centroamericano de Integración EconQ 

mica (BCIE)o 

Instituto Centroamericano de Investiqación y Tecnoloqía Industrial 

Las funciones principales de esta institución para promover las 

inversiones en el área centroamericana y acordes con el Programa de Inte-

gración Económica son la~ sigUientes~l/ 
a) La investigación metódica y coordinada de los recursos natu-

tales; 

b) El estudio de las industrias centroamericanas con vistas a -

mejorar sus métodos de producción; 

"Bases para un Programa Centroamericano de Desarrollo Industrial", Mi
sión Conjunta de Programación para Centroamérica, marzo de 1965, Pág. 
2. 
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a) La adaptación de la tecnología Se países más desarrollados a -

las condiciones centroamericanas; 

d) La prestación de servicios de carácter técnico a los gobiernos 

y la empresa privada; 

e) La formación de técnicos centroamericanos; y 

f) El fomento y divulgación general de la ciencia aplicada o 

Banco Centroamericano de Integración Económica 

Esta institución internacional fue creada con el objeto de con--

tribuir a la integración económica y al desarrollo económico equilibrado 

de los países miembros. Dicha institución viene operando desde el año de 

1961, Y se encuentra ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

Los objetivos principales del Banco son los sigUi8ntes~1I 
a) Prestar ayuda financiera a la empresa privada para la ejecu~-

ción de proyectos de interés regional; 

b) Proporcionar asesoramiento técnico a los solicitantes de cré-

dito; y 

c) Estudiar las oportunidades de inversión creadas por la integr~ 

ción económica de los países miembros y promoverlas activamente. 

Los campos sobre los cuales opera el Banco son los siguientesg 

la industria, la agricultura, el turismo, y la vivienda media, y proyec--

tos de infraestructura de interés regional. 

El Banco tenía a la fecha del 31 de julio de 1968 la cantidad de 

20707 millones de dólares. A esa misma fecha, los préstamos otorgados 

por el mismo ascendían a $ CA 121.712.220. 

"Oportunidades de Inversión en el Mercado Com6n Centroamericano", 
obra citada. 
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El Banco Centroamericano había otorgado hasta el 31 de julio de 

1968, un total de $ CA 48.218.618 millones, con destino a la industria re 

giona1. Por países, el monto autorizado es el siguiente~ 

PAISES PARA ESTUDIO PARA 
TOTAL POR CIENTO INVERSION 

Guatemala 152.000 8.094.203 8.246.203 17 .. 1 

El Salvador 1.600 11.703.762 110705.362 24.3 

Honduras 878.190 7.801. 221 8.679.411 18~0 

Nicaragua 15.820 13.587.143 13.602.963 28.,2 

Costa Rica 5.984.669 5.984.669 12.4 

1.047.610 47.170.998 48.218.608 100.0 

FUENTE: Síntesis del mercado Común Centroamericano, SIECA, septiembre 
de 1968. pág. 24. 

Hasta el 31 de julio de 1968, el Banco Centroamericano había 

otorgado prestamos con dsstino al financiamiento de la infraestructura r~ 

giona1 y para la vivienda, en las cantidades que se indican a continuac6n: 

PAISES INFRAE5TRUC- VIVIENDA TOTAL POR CIENTO 
TURA 

Guatemala 11.700.000 2.250.000 13.9500000 19.0 

El Salvador 9.962.014 2.000.000 11.962.014 16.3 

Honduras 16.681.021 1.750.000 18.431.021 25.1 

Nicaragua 12.857.577 2.000.000 14.857.577 20 0 2 

Costa Rica 12.293.000 2 0 000.000 14.293.000 19.4 

FUENTE: Síntesis del mercado Común Centroamericano, SIECA, septiembre 
de 1968, Pág. 24. 

El Banco dá mayor prioridad a los proyectos de empresas que re-

quieren el mercado de dos o más países centroamericanos para operar econ~ 
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micamente, o también cuando uno o varios factores utilizados en la produc-

ción sean comprados a un país centroamericano distinto al de la localiza--

ción de la planta. 

También-gozan de mucha i~portancia los proyectos que ayudan a m~ 

jorar la balanza de pagos de uno o más países del mercado común. 

Dentro de sus actividades el Banco no concede refinanciamiento -

de deudas, financiamiento de naturaleza comercial, ni plazos de dos años 

a sus deudores. 

La cantidad mínima de las solicitudes de préstamo que el Banco 

considera es de $50.000.00, excepto los préstamos para estudios o prein--

versión. 

Generalmente los prestamos del Banco tienen un período de gra--

cia de dos años, y los plazos de amortización varían de 3 a 10 años, se--

gún la naturaleza y rentabilidad de los proyectos. 

Los préstamos que el Banco da al sector privado y público son -

gravados con las siguientes tasas de interés:1/ 

17 

Inversión Fija Interés Anual 

moneda no Centroamericana 

Moneda Centroamericana 

Capital de trabajo 

Préstamos en cualquier moneda 

Préstamos para Hoteles-

Preinversión 

Para sector privado 

Para sector público 

"Oportunidades de Inversiones en el lYlercado Común Centroamericano", 
BClE, 1967. 
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Con el fin de estimular y ayudar a la iniciativa privada a apro

vechar las oportunidades creadas por el mercado Común, el Banco ha creado 

el Oepartamento de Fomento de Inversiones, cuya función primordial es pro

mover el establecimiento y la expansión de empresas de capital centroamerl 

cano y de empresas de capital mixto, con participación de capital extranj~ 

ro. 

Influencia de los Instrumentos de Política de Inversión en el -

Desarrollo Económico. 

Con la creación del mercado Común Centroamericano y la elabora-

ción de los instrumentos de política de inversión (aún cuando muchos no es 

t~n Vigentes) se ha propiciado el proceso de modernización y el uso más 

económico de la capacidad instalada en las industrias establecidas a nivel 

nacional, además, se ha promovido la creación de nuevas industrias que no 

podrían operar con el mercado de un solo país. 

Lo anterior se puede comprobar en part8, por medio de la evolu-

ción de las transacciones intercentroamericanasp cuyo valor de las import§ 

ciones fueron de 10.3 millones de dólares en 1952, o sea cuando comienza ~ 

el proceso de integración económica; en 1962 fue de 50.4 millones, y en --

1964 de aproximadamente 90 millones. 

En el año de 1952, las importaciones intercentroamericanas re-

presentaban el 2.5% del total, la mayor parte de los bienes eran de ori-

gen agrícola; en 1964 las importaciones intercentroamericanas representa-

ban el 12% del total, y los bienes son de origen industrial en m~s del 

70%. 

Las ~eyes Nacionales de Fomento Industrial han tenido una in--

fluencia negativa en el proceso de integración, siguiendo un criterio na

cionalista, ha permitido la oispersión de la inversión y el establecimieD 
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to de industrias a escalas mínimas, las cuales son un obstáculo porque te-

men a la competencia de las industrias similares de la región. 

Además, esta competencia entre los Estados a través de los bene

ficios a la inversión nacional y extranjera ha creado industrias cuyo Va-

lor agregado es muy reducido y crean problemas en la balanza de pagos, de 

tal manera que no compensan los excesivos beneficios que reciben como con

secuencia de la competenciao 

Esta competencia ha promovido inversiones extranjeras que compi

ten con excesiva ventaja sobre las inversiones de capital centroamericano 

que pueden establecerse en la región. Generalmente estas inversiones ex

tranjeras se han realizado en industrias productoras de bienes de consumo, 

concediéndose así beneficios a competidores extraños que operan a escala 

internacional, dichos beneficios deberían concederse a cantroamericanos. 

Por otra parte, el desarrollo equilibrado entre países fundamen

tado en las ventajas com~arativas de cada uno y las concesiones a los paí

ses más atrasados no se está realizando,porque ello no depende- únicamente 

de la existencia del mercado Común, sino que de la vigencia y complementa

ción de todos los instrumentos legales e institucionales, principalmente 

del Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y del Convenio -

de Incentivos Fiscales al-Desarrollo Industrial. Las Leyes Nacionales de 

Fomeñto Industrial, están acentuando el desequilibrio económico o 

La misión Conjunta de Programación para Centroamérica considera 

que la principal dmficiencia del Programa de Integración Económica IIha si

do la falta de un plan regional de desarrollo eoonómico y social a media

no plazo que señale las posibilidades de inversión y las proyecciones del 

crecimiento regional y de cada país a 10 largo de un número razonable de 



~ 98 -

años ll
•
lI 

La falta de vigencia de los Convenios, y de un programa de desa

rrollo industrial no han favorecido a las funciones de las instituoiones -

creadas para el fomento de las inversiones, como son el ICAITI y el Banco 

Centroamericano. Así, por ejemplo, el asesoramientc técnico del ICAITI a 

la industria se ha realizado generalemente por medio de un contrato comer

cial; no se ha realizado en base a un programa de desárrollo industrial que 

promueva la investigaoión de recursos, la adaptación de la tecnología al m~ 

dio centroamericano, y métodos más modernos de producción. 

El Banco Centroamericano también ha tenido que financiar proyec

tos elaborados independientemente por los solicitantes de préstamo, basán~ 

dose únicamente en los aspectos técnicos y económicos de cada proyecto. 

El Comité de los Nueve, en su "Informe sobre los Planes Naciona

les de Desarrollo y 81 Proceso de Integración Económica de Centroamérica" 

considera que el Régimen de Industrias de Integración ha operado con poca 

efectividad debido a varios motivos entre los cuales podemos citarg 

l. El Régimen no es un instrumento completo en sí mismo, tal como -

ha sido considerado; necesita de otros instrumentos indispensa-

bIes que contribuyan a coordinar las políticas de fomento de to

das las actividades productivas. Esto ha permitido que el proce

so de industrialización avance sin tener en cuenta las necesida-

des y perspectivas de la región, pDoduciéndos8 duplioaciones y -

desconexiones de plantas industriales. También ha sido el factor 

determinante para que los gobiernos traten de obtener para sí el 

mayor número de proyectos sin ajustarse a criterios que benefi-

cien a la región. 

l/Obra citada, pág. 8 
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2. El compleüo sistema operativo utilizado para aplicar el Régimen r 

lo cual considero 88 una consecuencia de lo eXpuesto en el párr~ 

fo anterior. 

3 0 El Régimen no define claramente cuáles serán las industrias que 

estarán bajo su protección, ello desestimula la creación de nue

Vas industrias. 

4. La poca capacidad para preparar y presentar proyectos a nivel r~ 

gional. 

5. El temor de los gobiernos a que el establecimiento de industrias 

bajo el Régimen constituye la aceptación tácita de monopolios o 

Considero que esta también es una consecuencia del número uno, -

ya que de existir una verdadera coordinación y la toma de decisiones con 

criterio regional, se asignarían las industrias de acuerdo con las venta

jas que cada país tiene para dedicarse a determinada actividad 1 y si es -

posible deberían crearse con capitales de dos o más países. De tal mane

ra que en estas condiciones y con una regulación efectiva1 la protección 

de una o dos plantas en beneficio de los consumidores' es conveniente. 
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CAP 1 TUL O IV 

CRITERIOS DE INVERSION PARA LOGRAR EL PROGRESO DEL DESARROLLO 

ECONOMICO EN EL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Criterios de la Productividad marginal Social 

En este capítulo se expondrán los criterios de Inversión que con· 

sidero deben servir de punto de apoyo para orientar la. política de Inver-

siones. 

Existe una abundante literatura con relación a criterios para la 

asignación de la inversión, siendo la más generalizada la de la producti-

vidad marginal social (pms)e Esta regla de la productividad marginal so-

cial fue establecida por Alfred E. Kahn en su artículo publicado en 1951 

"Investment Criterio in Development", The Quarterly Journal of Economics, 

LXV, Pág. 38, constituye una guía para la inversión, y de acuerdo con ella 

las regiones subdesarrolladas tienen que escoger las industrias y técni--

cas que requieran una má.s baja relación capital mano de obra que la exis'-

tente en los países desarrollados o 

Hollis B. Chenery toma el criterio de la productividad marginal 

y a su vez lo desarrolla un poco más incluyendo los efectos de la balanza 

de pagos de la manera siguiente: 

pms = 

En donde: 

V 
K 

C 
K 

+ r B 
K 

1/ 

pms = incremento medio anual en el ingreso nacional, más el equivalente 

de la balanza de pagos, de la unidad de inversión marginal de un --

uso productivo dado, 

K = incremento del K (inverSión) 

l/HolliS B. Chenery, "La aplicación de los Criterios de la Inversión", 
Universidad de Chile, Escolatina, Publicaciones Docentes No.2 (abril de 
de 1964), Pág. 44. 
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v ~ valor social agregado internamente = X + E - mi, 

C = costo total de los factores internos = L + md + O 

r = la prima que debe agregarse a las divisas para que reflej~n su cos--

to de oportunidad verdadero, Chenery supone que r = 1.0 cuando hay -

una crisis en la balanza de pagos y los efectos de la balanza de pa-

gas varía ampliamente entre los diferentes proyectos, y r = O, cuan-

do la escasez de divisas no es grave y los proyectos considerados 

""1 1/ son muy s~m~ ares.-

8 = efecto total de la balanza de pagos, a8
1 

+ 8
2 

X = aumento de la producción a precios de mercado, después de rebajar --

los subsidios y la protección, 

E = valor de la producción que se agrega debido a las economías internas, 

mi = costo de los materiales importados, 

L = costo de la mano de obra 

ffid = costo de los materiales internos, 

O = gastos generales (todos los otros costcs incluso el reemplazo del --

capital) 

a = amortización y tasa de interés combinados de los préstamos pendien--

tes, 

8
1 

= efecto de los gastos de instalación de la inversión en la balanza de 

pagos, 

82 = efecto de la operación sobre la balanza de pagos 

l/Otto Eckstein "Criterios de Inversión para el desarrollo económico y -
Teoría del Bienestar Económico Intertemporal", Criterios de Inversión y 
Evaluación de Proyectos 1, Instituto de Desarrollo Económico, BIRF 
Washington, D.C. Pág. 91. 
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El criterio de la productividad marginal, comprende tres corola~ 

rios generales que sirven de guía en la aplicación práctica y a través de 

ellos podemos observar si dicho criterio tiene como objetivo la elevación 

y sostenimiento del producto per-cápita, el cual constituye un índice aprQ 

piado del desarrollo económico. Los corolarios son los sigUientes:1 / 

"l. Los recursos que se van a invertir deben distribuirse do tal 

manera qua eleven al máximo la relación actual de la producción corriente 

con la inversión 9 es decir, debe buscarse aquel tipo de inversión en la --

cual la productividad marginal del capital sea la más elevada. 

2~ Los proyectos de inversión deben elevar al máximo la relación 

de la mano de obra con la invorsión, principalmente en los países superpo-

bladoso 

3 0 Se debe perseguir elevar al máximo la relación entre los bie-

nes exportables y la inversión con el objeto de mejorar la situación de la 

balanza de pagos". 

A la relación producto-inversión se le conoce con el nombre de 

tasa de rotación del capital y constituye el corolario numero 1 de la re--

gla de la pms. Alfred E. Kahn, sostiene que "la tasa de .rotación del cap! 

tal es un critorio aconsejable para la selección de inversiones en las re-

gion8s donde 81 capital es 8scaso y la mano dG.obra abundante"o 

Objeciones al Criterio de la Productividad marginal Social 

Los profesores Walter Galenson y Harvey Liebenstein en su artíc~ 

lo "Criterios de Inversión, Productividad y Desarrollo Económico" /::.1 hacen 

una crítica de los corolarios~ 1 y 2. Con respecto al numero 1 dicen ellos 

que "corresponde a un análisis estático, pues no considera el efecto de un 

1/ 

11 

Raymon Barre, "El Desarrollo Económico ll
, Fondo de Cultura Económica -

Pago 148. 
Artículo aparecido en "Criterios de Inversión y Evaluación de Proyectos" 
Instituto de Desarrollo Económico, BIRF, Pago 97. 
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incremento de capital sobre el flujo de producción en el futuro, sino que 

únicamente sobre la cantidad de producción en el período inicial cuando -

so hace el estudio para asignar las inversiones~ 

Este análisis estático favorece más al capital de corta vida -

útil, ya que considera una producción constante que necesita una alta re

posición de capital la que hace posible el mantenimiento de los niveles -

de producción, mientras que la productividad de los otros factores se_man 

tienen constantes o probablemente tiende a decrecer motivada por la ley -

de los rendimientos decrecientes". 

De lo anterior se deduce que este criterio como guía para la 

asignación de las inversiones en los países centroamericanos, que son 

países subdesarrollados, 8S perjudicial ya qU8 aún cuando S8 da ocupación 

a la mayor cantidad de mano de obra (factor de producción abundanto), la 

productividad de esta no se eleva debido a la falta de capacitación ade-

cuada, y por lo tanto el "círculo vicioso de la pobreza" se mantiene, ya 

que este únicamente podrá destruirse como dicen muchos economistas a tra

vas do la ocupación "disfrazada" o subocupación de la mano de obra". 

Además, el estudio de proyectos de inversión a travGs de la ta

sa de rotación del capital, puede dar lugar a hacer inversiones cuya pro

ductividad marginal social es más baja en el tiempo, que la tie otros pro

yectos de inversión en los cuales la producción 8S baja en un principio, 

pero se incrementa paulatinamonte por medio de la elevación de la produc

tividad de todos los factores, y, principalmente de la fuerza de trabajo. 

Otras de las críticas fuertes que se le hacen al análisis está

tico del criterio de la productividad marginal social (PffiS) corrospondo a 

ciertos factoros dinámicos que no puedo n pasar ignorados como son el dos~ 

1'1'0110 do las técnicas especializadas, el desarrollo de-los mercados, el 
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crecimiento de la población, etc., y su influencia on la magnitud de la -

producción. En un poríodo corto la tasa de rotación del capital resulta 

adecuado por que las variaciones de los factores dinámicos no son muy sig 

nificativos, pero en período más largo las técnicas especializadas se de-

sartollan debido a innovaciones teénológicas principalmente, lo cual obll 

ga a que las cantidades destinadas a la reposición del capital se hagan ~ 

en la adquisición de maquinaria moderna que permita mantenerse en el mer~ 

cado donde impera la competencia. Esta maquinaria moderna obliga a ense

ñar nuevas técnicas a las personas ocupadas o on proceso de aprendizaje ~ 
El desarrollo de los mercados, ya sea por la mayor ocupación de 

la mano de obra, el aumento de le población, la ampliación de los mGrca--

dos externos, hace necesario incrementar la magnitud da la producción y --

no únicamente mantenerla. Por lo tanto la interpretación ostática de la 

productividad marginal social da lugar a decisiones equivocadas que no --

contribuyan al incremento del producto per-cápita. 

También el sagundo corolario de la productividad marginal social 

(PffiS) ha sido motivo de críticas muy bien razonadas. 

En este corolario se sostiene que deben seleccionarse aquellos 

proyoctos de inversión, en los cuales se eleve al máximo la realación de 

la mano de obra con la inversión, especialmente en los países con una gran 

densidad de població~~ 

Para que un proyecto de inversión pueda absorber una considera-

ble cantidad de mano de obra es necesario que los otros factores productl 

vos su en muy flexibles y adaptables, principalmente el capital. Se ha 

considerado que este corolario no es compatible con el primero, ya que no 

es posible mantener el nivel de producció'n o incrementarloa través de la 

1.1 Walter Galenson y Harvey Lubenstein, obra citada, Pago 102. 



- 106 -

máxima absorción de la mano de obra cuya productividad marginal tienda a 

cero debido 

da a medida 

a la falta de capacitación técnica, la cual se'hace más 

que se absorbe el poco personal calificad01/~ 
agu-

Los profosores Galensoh y Liebenstein sostienen que un capital 

productivo tendrá que ser necesariamente menos flexible y adaptable, por 

lo tanto requerirá una mayor especialización. 

Otra de las críticas que se le hacen a esta proposkwn es la -

de no explicar en fo~ma clara en que condiciones y cuando será absorbi-

08 la mano de obra o A6n cu~ndo la mano de obra empleada en cada período 

sea cualitativamente igual, no podemos ignorar que las técnicas especia-

lizadas son un factor importantísimo y no se puede descuidar si se quie-

re subsistir en un morcado eminentemente competitivo, de tal manera que 

este desarrollo inevitable de las técnicas especializadas modifica las -

cantidades y las cualidades de la mano de obra empleada en cada uno de -

los períodos del proceso productivo ~/. 
Si la selección de los proyectos de inversión a roalizarse en 

Centroamérica, S8 hace tomando como criterio el corolario segundo, el -

n6moro do personas empleadas aumentaría, pero, en vista de la estructura 

económica centroamericana, la productividad disminuiría y la ocupación -

disfrazada o subocupación aumentaría. 

muchos economistas y algunos organismos internacionales argu--

mentan basados principalmente en cuestiones éticas,que los países subde-

sarrollados'cuya población es muy numerosa debon propiciar aquellas actl 

vidades que permitan el empleo de un mayor n6mero de personas, y buscar 

tócnicas que aumenten la 'productividad do la tierra. A simple vista es-

tas proposiciones son muy convincentes, pues de acuerdo con ellas habrá 

1/ y 1/ Galenson y Liebenstein, obra citada, Pág. 103 
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un número ~ayor de personas ocupadas, un aumento del ingreso nacional y -

en consecuencia un incremento del bienestar económico y social e Pero al 

analizar más profundamente esta proposición se observa que este bien8star 

es temporal, ya que las inversiones que absorben de ihmediato una gran ~

cantidad de mano"de obra tienen una baja productividad, y un coeficiente 

de capitalización nulo o reducido. 

Estas actividades generalmente son productoras de bienes de caD 

sumo, los cuales abarrotan rápidamente el mercado. En un principio están 

acordes con los bajos niveles de ingreso de la población que a su vez son 

consecuencia de la baja productividad y la distribución de ingresos u 

Al aumentar la población debido 61 bienestar económico que se -

produce, y al abarrotarse los mercados de bienes ~e consumo, el producto 

per-cápita tiende a decrecer haciéndose necesario una mejor asignación de 

la inversión que llevará a la modificación de la estructura da producción. 

Pero desgraciadamente esta política de inversión inicial no --

creó las condiciones necesarias como son la acumulación de capital y la -

capacitación da la mano de obra, por lo tanto el bienestar económico y sQ 

cial vuelve a ser bajo. 

De tal manera que asta política de inversión favorecería a las 

industrias de baja intensidad de capital, en donde se encuentran princi~

palmente las industrias artesanales que tienen una productividad baja de 

la mano de obra, contribuyendo así al dualismo económico, factor que per

judica el desarrollo económico desde todo punto de vista. 

Resumiendo, tenemos que la aplicación de los corolarios 1 y 2, 

deducidos del criterio de la productividad marginal social (pms)~ no son 

convenientes como guía para la asignación de inversiones que deben hacer 

los países centroamericanos en el proceso integracionista por las siguieD 
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tes razones~ 

a) Los nivelei de producci6n s610 podr~~ mantenerse por medio 

de incrementos en la productividad de capital y no de la mano de obra, -

pues sólo así se podr~ realizar el prop6sito del criterio de utilizar -

más el factor trabajo y capital constante o Pero la consideración de faQ 

.tores din~micos como son el aumento de la población, el desarrollo de -

las técnicas especializadas, el desarrollo de los mercados, etec., hacen 

inconsistente el criterio y obligan a aumentar el capital para que la -

absorción de la mano de obra en las condiciones inadecuadas no contribu

ya a la baja de la productividad de los otros factores. De tal manera -

que se mantiene o aumenta el producto por unidad rn capital, pero no por 

unidad de trabaje, pues la, productividad de la mano de obra no aumenta y 

eé ella la que en definitiva determina los niveles de vida; 

b) Estos cor61arios 6nieamente se interesan por un monto ae-

tual elevado de producción y de mano de obra en relación a un capital ~~ 

constante. No considera la tasa de inversión que determina el grado de 

aeumu¡ación del capita19 el cual dar~ mayor capacidad a la economía para 

producir bienes y servicios. De tal manera que no S8 conoce la distribQ 

ción del producto final -de cada período. 

c) Los corolarios no consideran los cambios que se operan en 

los otros factores fuera del capital, por lo tanto no toma en cuenta la 

interdependencia que existe entre la asignación del capital, la distrib~ 

ción del producto final y el crecimiento de la población como determinan 

tes directas o indirectas de la productividad de cada uno de ellos. 

Crit8rio del Cociente de la Reinversión marginal Per-C~pita 

Se dijo anteriormente que la elevación y sostenimiento dol -

producto per-c~pita constituye un índice apropiado del desarrollo econó-
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mico, por tanto dentro de las políticas de inversión debe seguirse el cri 

terio que nos permita lograr ese objetivo. Los profesores Galenson y Lie 

benstein han propuesto un criterio para asignar la inversión, el cual se 

conoce con el nombre de Cociente de la Reinversión marginal,Per-cápita, -

y tiene por Finalidad elegir para cada unidad de inversión, el proyecto -

que dé a cada obrero la mayor productividad~ 

Aquí 8e observa que estos economistas 8e preocupan por la produ,2. 

tividad de la mano de obra que es el factor determinante del nivel de vi

da y de la magnitud del mercado, como dice el prof.esor Ragnar Nurkse.1/ 

Para poder lograr el objetivo mencionado anteriormente, tiene --

que perseguir durante todo'el tiempo que durará el proyecto, la ITi8ximiza-

ción de8 

a) el monto de capital-obrero, y, 

b) la especialización, conocimiento, energía y ada~tabilidad de 

la fuerza laboralo 

La maximización del monto de capital por obrero o de la relación 

capital-mano de obra en el largo plazo depende de los siguientes facto--

l. el monto de inversión que se realiia perío~o tras período, --

obtenida del producto de cada ano y cuyo origeh es la inver--

sión inicial; 

2. la cantidad en que se incrementa la fuerza laboral en cada --

período. 

De tal manera que para calcular la máxima relación capital-mano 

de obra de entre varios proyectos de inversión se tiene que sumar la in--

1/ Ragnar Nurkse, nproblemas de Formaci6n de Capital en 108 países insu
ficientemente desarrollados", Fondo de Cultura Econ6micBo' 
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versión inicial de cada proyecto con las reinversiones del mismo que se -

realice en cada período, luego la suma total se divide por la cantidad de 

mano de obra que se utilizará al finalizar el período que comprende cada 

uno de los proyectos en estudioo 

,Siguiendo este principio se podrá asignar la inversión a aquel 

proyecto que tiene sl máximo producto potencial per-cápita, pues es la r~ 

lación capital-mano de obra junto con la calidad de la fuerza laboral la 

que nos determina el producto per-cápita. 

Los factores bás~cos que determinan el cociente de la reinver-

sión marginal per-cápita son los sigUientes~lI 

l. Productividad bruta por obrero, 

2c Salarios reales (bienes consumidos por obrero); . 

3. Reparación y reposición del capital; 

4. Incrementos en la producción, como resultado de las innova--

ciones que no emplean capital, tales como mejoramiento en --

las técnicas, la salud, la energía, la disciplina y la mali§ 

bilidad de la fuerza laboral; 

58 Declinación de la mortalidad; 

6. Declinación de la fertilidad s y 

7. Dirección de la reinversión. 

Dentro de estos factores, corresponde a los primeros seis la d~ 

terminación de la reinversión disponible per-cápita en cada período~ y al 

último, o sea a la dirección de la reinversión, la asignación propiamente 

dicha. 

El cálculo de la reinversión disponible per-cápita en cada uno 

l./Walter Galenson yHarvey Liebenstein, obra citada, Pág. 107. 
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de los períodos se haoe de la siguiente manera: 

l. Ala produotividad bruta por obrero se le resta el 

por obrero, la diferencia es la oantidad bruta disponible para 

reinversión per-cápita. 

2~ La oantidad bruta disponibleopara reinversión per-oápita me--

. , . --, 
nos la oantidad que se destina para la reparaclon y reposlclOn 

del oapital por obrero nos da el monto neto disponible para -

reinversión per-cápita. 

La asignación del monto neto disponible para reinversión por 

obrero es el que nos inorementa el capital y en oonseouencia la capacidad 

productiva de la economía para la producción de bienes y servicios. 

Al inor8~entar el capital a través de las reinversiones~ estamos 

elevando el monto de capital por obrero. PeTo este inoremento de la relQ 

oión oapital-mano de obra está oondioionado a que el orecimiento de la --

fuerza laboral sea menor que el aumento del capitals de lo contrario la -

relación disminuye. 

A su vez,la tasa de crecimiento de la mano de obra depende en --

gran medida de las tasas de natalidad y de mortalidad. 

Se oonsidera necesario recalcar que el criterio del oociente de 

la reinversión marginal per-cápita no implica asignar únicamente a bienes 

de capital el monto neto disponible para reinversión, sino que también .a 

la capacitación de la mano de obra con técnicas acordes con el progreso 

tecnológico, innovaciones en la organización y mejoras en la saludo De-

tal manera que aún cuando la tasa de crecimiento de la mano de obra sea -

mayor que la tasa de crecimiento del capital, la producción total no dis-

minuye debido a incremento en la productividad de la mano de obra. 

Expuestos los criterios de inversión de la productividad margi--
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nal y analizada anteriormente la estructura económica dual de Centroaméri 

ca~ se considera que el Criterio del Cocienta de la Reinversión marginal 

Per-cápita, es el más adecuado para poder transformar dicha estructura, -

ya qus ss sl que permite seleccionar los proyectos en los cuales la pro-

ductividad de la mano da obra es elevada. 

De tal manera, que la política regional de inversiones debe fun 

damentarse en él, con sI objeto de que los industtiales nacionales puedan 

competir con las empresas extranjeras,' y se produzca así un desarrollo -

industrial 'centroamericano verdadero. 
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CAPITULO V 

Infraestryctura 

Dentro del Programa de Integración Económica, la actividad Co--

mercial ha sido ia más progresista; después tenemos al transporte, electri 

ficaci6n y telecomunicaciones, que son aspectos de la Infraestructura y ~ 

han tenido un desarrollo más satisfactorio que otros sectores productivos e 

En' el estudio titulado: "Programas multinacionales de Inversión 

y La Integración de América Latina" 1/, se considera que las inversiones 

realizadas en obras de infraestructura proporcionan los fundamentos para 

una actividad económica diversificada. 

Los transportes es el elemento pr~ncipal que nos permite la mo~ 

vilidad de las personas y cosas. La electricidad es la forma más flexi--

ble de energía y factor muy importante en el desarrollo económico, princi 

palmente cuando se obtiene a costo razonab'le. Las vías de telecomunica--

ción hacen posible acelerar la adopción de decisiones y la difusión de in 

formaciones a través de las grandes distancias de la región. 

Los países centroamericanos, conscientes de que la movilidad de 

las personas y las cosas es vital para la realización de la Integración -

Económica, han tomado medidas tales como realizar obras de infraestructu-

ra en sus propios territorios y con perspectivas regiona18s~ y la crea---

ción de programas y proyectos regionales de transportes. Dichos proyec--

tos pueden observarse en las siguientes páginas: 

Inversión Pasada y Actual 

Durante el período de 1955 a 1963 se invirtieron U.S. $694.7 mi 

1/uprogramas multinacionales de Inversión y la Integración de América La
tina~ In~orme preparado por Development and Resources Corporation, ,BID 
1966~ Pago 50. 
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llones en vías de transporte de Centroamérica, es decir, un promedio de -~ 

U.S~ $77.2 millones por anos. 

FUENTES DE INVERSION, 1955-1963 

(millones de dólares) 

Partida Total Promedio 
9 anos anual 

Inversión Total (Todos los 
medios de transporte) 694.7 77 0 2 

Inversión, fondos privados 297.5 33 .. 1 

Inversión, fondos públicos 39"7.2 44.1 

De: Fuentes Internas 205.3 22.8 

Presupuestos actuales 151.5 16.8 

Préstamos (Bonos) 53.8 6.0 

De; Fuentes Externas 191.9 21 0 3 

o"onaciones (EE.UU.) 100.8 1102 

Prestamos 91.1 10.1 

~ del 
Total 

100,,0 

42 0 8 

5'Za2 

29.6 

21.9 

7 0 8 

27 .. 6 

14.5 

13.1 

FUENTE: "Estudio Centroamericano de Transportes", Informe Resumido, 1966 
Página 112." 

Las inversiones anuales más fuertes se efectuaron en 1957 y 1958, 

siendo aproximadamente $100 millones en cada año, las más bajas en 1961 y 

1962, Y fueron casi $60 millones en cada año. Entre los motivos principa-

les que influyeron en las fluctuaciones tenemos los montos de las donacio-

nes, que en 1958 fueron aproximadamente de $47.1 millones; mientras que en 

los anos de 1961 y 1962 fueron aproximadamente de $20,,7 y $18.4 millones, 

respectivamente. Otro de los factores principales fueron los prestamos, -

en 1958 fueron $23.3 millones; mientras que en 1961 y 1962 fueron de $11.6 

y $12.7 millones respectivamente. 

Por su parte el desembolso presupuestario corriente, es decir,-

no incluyendo los préstamos y donaciones, se mantuvo casi constante, du--
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rante todo el período, y así tenemos que en 1958 fue de $29.6 millones 9 -

en 1961 y 1962 fue de $2707 y $28.9 millones respectivamente. 

En el cuadro siguiente pOdemos observar lo expuesto en los pá-

rrafos anteriores y, además, eh que forma fue distribuido el Ingreso Est~ 

tal de los 5 años. 

La cifra que corresponde a préstamos durante todo el período, -

$85 millones, 8S bastante moderada para economías que están en crecimien

to, pues los transportes contribuyeron mucho al crecimiento del PIB o 



COMPARACION DEL DESEMBOLSO PUBLICO POR CONCEPTO DE INVERSION~ MANTENIMIENTO 

y OPERACION DE TRANSPORTES. CON LOS INGRESOS ESTATALES GLOBALES 

(Millones de Dólares) 

Desembol-
PAIS y PARTIDA 1958 1959 1960 1961 1962 Total so como % 

5 años de Ingre-
Estatales 

Total Centro América 

A- Ingresos Estatales 31701 322,,3 339.7 337.5 355.9 10672.5 100.0% 

B~ Desembolso presu-- 144,,2 8.6% 
puestario corriente 29 0 6 29~3 28.7 27.7 28.9 

C- 'Préstamos 23.3 15.4 22.1 11.6 12.7 85.1 

D- Desembolso Total~ 
menos donaciones 52.9 44.7 50.8 39.3 41.6 229.3 13 .. 7% 

E- Donaciones (aprOXi-
mado) 4701 100.0 20.7 ~ 18.4 60.0 

F- Aumento en amortiz~ 
ciones anuales 2 .. 2 1.2 1.5 1 .. 2 0.8 6.9 0.,4% 

FUENTE: hEstudio Cent~oamericano de Transportes" Informe Resumido, Pago 118 

I 

1-' 
1-' 
ro 
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La ihversión pública y privada que se realiza en transportes du-

rante el periodo de 1955-196~ tuvo la distribución por países y el uso que 

el cuadro siguiente muestra: 

USOS DE LA INVERSION, 1955-1963 

(millones de dólares) 

Partida. 

Inversión Total 

Por País: 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Por medio de Transporte: 

Carretera 

Ferrocarril 

Aéreo 

marítimo 

Total 
9 años 

694 .. 7 

247.1 

134.4 

81.3 

103.5 

128.4 

60102 

24.8 

29.2 

39.5 

Promedio 
Anual 

77.2 

27.5 

14.9 

9.0 

11.5 

66.8 

2.8 

3.2 

4.4 

FUENTE~ "Estudio Centroamericano de Transporte", Pag. 113. 

% del 
total 

100.0 

19.4 

11. 7 

14.9 

86.6 

3.6 

4.2 

5.7 

En el Cuadro: Fuentes de Inversión, se observa que la inversión 

privada representa el 42.8% de la inversión total en transportes o sea ---

$297.5 millones de los cuales únicamente $9 millones se destinaron a carr~ 

teras, puertos, aeropuertos, y líneas férreras; los $288.5 millones res--

tantes se invirtió en vehículos, naves marítimas y aereas, locomotoras y 

equipo rodante. 
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Es necesario hacer constar que las cifras referentes a inversi~ 

nes privadas son incompletas porque no incluye reparaciones y servicios -

para los vehículos de carretera, ni algunas instalaciones terrestres para 

el transporte 
, 

aereo. -

Con relación a la distribución de la inversión total por medio 

de Transporte, el 86.5% correspondió a transporte por carretera, el cual 

ha sido atendido en el Programa de Integración Económica y ello ha contri 

buido al progreso del comercio intercentroamericano. luego tenemos que -

el 5.7% corresponde al transporte marítimo, lo cual obedece principalmen-

te a la realización de proyectos portuarios en Nicaragua y El Salvador. 

FUENTES Y APlICACION: DESEmBOLSO TOTAL EN INVERSIONES PUBLICAS 
mANTENImIENTO y OPERACION. 1955-1963 

(millones de dÓlares) 

Partida 

Todos los medios de transporte 

FUENTESg 
Fondos Internos 
Presupuestos actuales 
Préstamos (bonos) 

Fondos Externos: 
Donaciones (EEoUU.) 
Préstamos$ todas las fuentes 
EE. UU o 

Institu~iones Internacionales 

APlICACION POR PAIS: 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

POR MEDIO DE TRANSPORTE: 
Carretera 
Ferrocarril 
Aéreo 
marítimo 

Total 
9 años 

$ 515.8 

319.9 
265.7 

54.3 

195.9 
101.0 

94.9 
3402 
50.7 

194.0 
79.5 
65.5 
82.0 
93.9 

461.1 
9.5 

15.0 
30.3 

Promedio 
anual 

$ 57.3 

35.5 
29.5 
6.0 

21.8 
11.2 
10.5 
3.8 
607 

21.6 
8.8 
7.4 
9.1 

10.4 

51.2 
101 
1.7 
3.4 

% del 
total 

100.0 

62 0 0 
51.5 
10.5 

38.0 
19.5 
18 0 4 

6 .. 7 
1107 

37.5 
15.4 
1209 
15.9 
18.2 

89.5 
1.8 
2 .. 9 
5.9 
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Dentro del Desembolso Total en Inversiones. Públicas, Manteni-N

miento y Operación durante el período 1955-1963, se hace difícil de obte

ner un detalle claro porque dentro de las cifras de mantenimiento de carr~ 

teras se encuentra cierta cantidad que se utilizó en mejoras de carrete-

ras principalmente en los primeros años del período considerado, dichas 

mejoras son actualmente inversiones. 

En el "Estudio Centroamericano de Transporte" se considera que 

el gasto total de mantenimiento durante este período de nueve años fue de 

$11806 millones, de los cuales $110 millones se asignaron a carreteras, y 

$8.5 millones fueron gastados en los otros medios de transporte, o sea m~ 

nos de medio millón por año para los cinco países. 

Al observar las cifras correspondientes a la distribución de la 

Inversión por Medio de Transporte de los cuadros: Usos de la Inversión; -

Fuentes de Aplicación: Desembolso Total en Inversiones Públicas, Mantenl 

miento y'Ocupación, tenemos que en los medios de transporte por carrete-

ra y marítimo, la mayor cantidad corresponde a la inversión pública, en -

el transporte aéreo, la inversión pública y la privada están equilibradas, 

pero en el transporte ferroviario la mayor parte de la inversión corres-

ponde al sector privado. Estas dos últimas distribuciones obedecen a las 

siguientes razones: en el caso de los medios de transporte aéreos, los 

Aeropuertos son construidos con inversiones públicas; mientras que las n~ 

ves aéreas pertenecen a compañías privadas. 

Los medios de transporte ferroviarios están servidos en su ma-

yor parte por la empresa privada, generalmente extranjera 1 la cual es pr2 

pietaria de los ferrooarriles.· 
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Fuentes y Aplicación del Financiamiento Externo. 1955 - 1963 

(Todos los medios de transporte) 
(millones de dÓlares) 

Par t ida 

Desembolso Público para transporte 

Fondos Externos 

FUENTES~ 

Donaciones (EE.UU) 
Carretera Interamericana 
Otros programas 

Prestamos (todas las fuentes) 

Instituciones Internacionales: 
Banco Mundial 
IDA 
BID 
E.E.U.U. 

Ex 1m Bank 
Fondo de Prestamos para el Des~ 
rrollo, de la ~ID 
Privado 1/ 

APLICACION POR PAIS 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

POR MEDIO DE TRANSPORTE 
Carretera 
Ferrocarril 
Aéreo 
marítimo 

Total 
9 años 

Si 195.9 

101.0 
66.1 
34~9 

94.9 

60~7 

56.9 
2.7 
1.1 

34.2 

25.5 

7.8 
0.9 

73.1 
20.5 
24.9 
32.7 
44.7 

lB7.7 
--
2.9 
5 0 3 

Promedio 
anual 

$ 21.8 

11.2 
7 .. 3 
3 0 9 

10.5 

6.7 
6 0 3 
0.3 
0.1 
3.8 

2.B 

O.B 

-
B.l 
2.3 
2.B 
3.6 
5.0 

20.9 
--
0.3 
0.6 

"h del 
total 

100.0 

51.5 
33.7 
17.B 

48.4 

31.0 
29.0 

lQ4 
0.6 

17.4 

13.0 

4.0 
0.,4 

37.3 
10.5 
12.7 
16.7 
22.B 

95.7 

1/ Existe un flujo continuo de 
cos privados en los Estados 
ses centroamericanos. Este 
se efectuó para un proyecto 

creditos de corto y mediano plazo de ban 
Unidos a los fondos generales de los pai 
préstamo en particular de mediano plazo 
específico de transporte. 

Inversiones Proyectadas en el Programa Regional 

La inversión pública en obras de infraestructura, planeada por 

los cinco países del área centroamericana durante el período de 1965-69 
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se observa en el siguiente cuadro:, 

Centroamer ica,: Inversiones públicas en Infraestructura Económica 1965/69 

(millones de pesos centroamericanos) 

Transporte Energía Telecomunica- Total Infra 
ciones estructura-, . 

econom~ca 

Guatemala 128.5 69.4 17.0 214.9 

%11 29.5 15.9 3.9 49.3 

El Salvador 51~4 25.8 9.3 86.5 

% 1./ 19.6 9.8 3.5 32 c 9 

Honduras 90.7 27.0 6.1 123 0 8 

%11 37.6 11.2 2 .. 5 51.3 

Nicaragua 64.0 26.9 5 .. 2 9601 

%1.1 32.6 13.8 2.7 49.3 

Costa Rica 86.8 39.9 20.9 147.6 

%11 34.8 16.0 8.4 59.1 

Centroam~rica 421.4 189.0 58.5 668.9 

%1.1 30.4 13 .. 7 4.2 48.3 

11 Porcentaje de la Inversi6n p~blica total •. 

FUENTE~ misi6n Conjunta de Programaci6n para Centroamérica, Informe 
de Evaluación de los Planes Nacionalesc 

Como puede observarse, los transportes han recibido la más alta 

prioridad dentro del Programa Regional de Infraestructura Económica, y --

dentro de dicho sector ha sido los medios de transporte por carretera los 

más atendidos con el objeto de satisfacer la creciente necesidad del co--

mercia intrarregional. 

La distribución de la inversión pública centroamericana en el -
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sector transporte podemos verlo en el siguiente cuadro. 

1/ 

Composición de la Inversión Pública en Transportes 

1965-1969 

Valor 1/ Porcentaje 

Carreteras 330 78 

Ferrocarril 3 1 

Puertos 54 13 

Aeropuertos 25 6 

otros 10 2 

422 100% 

millones de pesos centroamericanos corrientes.-

FUENTE: Resumen de los Programas Centroamericanos de Inversiones -
Públicas, Pag. 119. misión Conjunta de Programación para 
Centroamérica. 

Los medios de transporte por carretera y marítimos continuan 

siendo los más atendidos. Los marítimos porque son los más económicos 

de todos; los transportes por carretera~ aún cuando resultan más costosos 

que los ferrocarriles, tienen-mayor prioridad .porque compiten con cier--

tas ventajas como son la velocidad, la mejor distribución de la red; los 

ferrocarriles son de propiedad privada. 

El Sub-Comité Centroamericano ~e Transportes ha seleccionado -

13 carreteras principales y de mucha importancia para el desarrollo de -

la región. 

Los objetivos del Plan Vial de Carreteras han sido definidos -

por la CEPAL de la siguiente manera: 
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"a) Aumentar la fluidez y mejorar las condiciones del transporte 

automotor en el mercado común 9 vinculando más estrechamente -

los principales centros de consumo -y de producción industrial; 

b) Establecer nuevas rutas interocoánicas al norte de la región -

para facilitar el movimiento de las mercancías objeto de come~ 

cio exterior y, en otros casos, construir rutas alternas de m~ 

nor costo; 

e) Con~etar determinadas zonas de producción, principalmente agro

pecuarias, con los'centros regionales de consumo, y 

d) Dotar a Honduras de una red básica de carreteras troncales que 

diversifique además las conexiones del país con los vecinos" 

Este Plan Vial de Carreteras fue aprobado en la Primera Reunión -

de ministros de Economía y Obras Públicas y se proyectó su terminación en 

el año de 1969. El Comité ad hao considera, de acuerdo con los informes 

de que dispone, que probablemente para, ese año no se habrá realizado más 

del 80% de lo planeado. 

Una vez plasmado en realidad el Programa Regional de Carreteras, 

permitirá la comunicación terrestre a través de toda la región; la exten

sión de este sistema vial es de 5.120 Km y requiere una inversión aproxi

mada a los 120 millones de dólares, de los cuales, 90 millones aproximad~ 

mente serán financiados con fondos externos. 

En el siguiente cuadro se observa la distribución y la fuente de 

financiamiento para la inversión proyectada en este Programa Region?l. 
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INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PROGRAmA REGIONAL DE CARRETERAS 

CENTROAmERICANAS (millones de pesos centroamericanos) 

País Inversión Financiamiento (por ciento) 

Valor % Interno Externo Total 

Guatemala 25 22 4 96 100% 

El Salvador 22 19 40 60 100% 

Honduras 36 32 21 79 100% 

Nicaragua 7 6 32 68 100% 

Costa Rica 24 21 4 96 100% 

Centroamérica 114 100% 18 82 100% 

A Honduras le corresponde la cantidad 'de inversión més elevada 

debido a su posición geogréfica estratégica y a la necesidad de carrete-

ras que tiene para poder desarrollarse y salir de su condición de país -

menos desarrollado de la región. 

El Salvador, es el país al cual ~e corresponde el mayor kilome-

traje relativo de carreteras cbn relaci6n a los otros países centroameri 

canos, esto se debe a su posición geogréfica y a lo reducido de su terr! 

to~iro* Así tenemos que para el año de 1961, por cada Km de carretera le 

correspondieron 2.5 Km2 de territorio, mientras que a Nicaragua y Hondu-

ras le correspondieron 22.e7 y 33.3 Kilómetros cuadrados de territorio --

respectivamente. 

El Plan Regional de Carreteras reducirá más esa relación en beni 

ficio de El Salvador, ya 'que ocho de las trece carreteras planeadas lo -

atraviesan. 

Los otros medios de transporte no han tenido una coordinación -
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regional de las inversiones y de sus políticas a seguir o De tal manera -

que existe una duplicación innecesiria de inversiones y una ineficiencia 

de estos medios de transporteD 

El Comité ad hoc para la evaluación de los Planes Nacionales -

considera conveniente que debería formarse una sola línea de navegación -

marítima, y una línea aérea; para la formación de ellas deberían consoli-

darse las ya existentes, cuyos costos de operaoión son elevados e inefi--

oientes. 

La constitución de dichas líneas en líneas centroamericanas fa-

vorecería al proceso integracionista y permitiría a la aviación y navega-

ción centroamericana competir con las líneas extranjeras 1 dentro y fuera 

de la región. 

Los ferrooarriles, debido a las regulares distancias que se tie-

nen dentro de la región y a que constituye un medio de transporte ,de cos-

to bajo, .debería ser objeto de un plan' coordinado a nivel oentroamerioano 

el transporte ferroviario permitiría desarrollar rápidamente aquellas re-

giones agrío olas que requieren grandes inversiones en obras de infraestruQ 

tura y en las cuales no 8S posible realizar a corto plázo inversiones en -

oarreteras. 

Electricidad y Recursos Hidráulicos 

Dentro de este oampo se han realizado ya estudios a nivel regiQ 

nal y cuyos objetivos son los Siguientes: 11 
"a) Aproveohar las oportunidades de interoonexión entre países, pa

comunes 
ra aproveohar con bases/la capacidad instalada; 

IIInforme sobre los Planes Nacionales de Desarrollo y El Proceso de In
tegración Económioa Centroamericana", Pag. 144. 
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b) Realizar obras comunes para el aprovechamiento de aguo, control -

y mejoramiento de la, capacidad navegable de vías fluviales 9 

c) Construir plantas el~ctricas conjuntas." 

Hasta hace poco'tiempo'se"han'planeado'inversiones con participa

ci6n directa de pares de países. Antiguamente las inversiones realizadas 

en estos campos tenían finalidades puramente nacionales, adem&s, no eia __ o 

económico realizar interconexiones el~ctricas debido a que la producci6n -

era muy pequeña y el costo de las líneas de conexi6n elevad0 7 siendo supe

rior a los beneficioso 

Durante el período de 1950-1960, constituía una excepci6n la in-

dustria que consumía hasta 1.000 Kw. Pero con el progreso industrial pro

bablemente se instalen industrias que 'consuman una cantidad mucho máselev~ 

da, y se hace necesario la interconexión,para reducir la escasez local de 

electricidad y aprovechar la capacidad total de las nuevas centrales que -

se construyen en cualquiera de los países. 

Actualmente, los cinco 'países cuentan con buenos sistemas de elec 

tricidad que podrían inter60nectarse con líneas de alto voltaje de 850 Km~ 

de largo con una inversi6n calculada de 50 millones de dólares, aproxima

damente. 

La CEPAL ha hecho estudios de interconexiones eléctricas entre 

pares de países, entre dichos estudios tenemos: la conexión entre Honduras 

y El Salvador que se encuentra en la etapa de negociación 9 y se estima que 

este proyecto podría permitir un ahorro neto de inversión de 30 millones -

de d61ares durante los primeros siete años de interconectados los sistemas9 

la de Nicaragua y Costa Rica es un estudio prelim~nar y ambos países lo es 

t&n analizando. 
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La SIECA realizó en el año de 1965 un estudio sobre las ventajas 

que se lograrían si, dentro de algunos años, se interconectaran los sist~ 

mas de electricidad de toda. la región. Este estudio no es un estudio pr2 

fundo de preinversión sobre los. costos y beneficios de la interconexión -
. 

regional, con el objeto de conseguir las grandes economías de es.cala 9 . pe-

ro es bastante aceptable. 

En el estudio de los "Programas Multinacionales de Inversión y-

la Integración da América Latina" se señalan lás siguientes ventajas de -

la interconexión: 

l. El empleo de unidades generadoras más grandes; 

2. El uso alternado de la capacidad entre los sistemas para compar-

tir excesos de producción y permitir que la carga se efectúe con 

mayor rapidez; 

3 u El traspaso de energía en caso de emergencia; 

4. El aprovechamiento, en primer término, de los mejores sitios pa-

ra ubicar las centrales; 

50 La obtención de reducciones en la producción de las centrales 

térmicas actuales que tienen alto costo de combustible, emplean-

do fuentes de energía de costos más bajos~ 

Además, los beneficios son mayores cuanto mayor es el volumen de 

energía que se conecta, y la experiencia de otros sistemas interconecta--

dos muestra que gradualmente se van obteniendo más beneficios mutuos. 

La interconexión de los sistemas eléctricos en el área centroam~ 

ricana puede promover el desarrollo integral conjunto de varias zonas froD 

terizas, tales como el Golfo de Fonseca~ que corresponde a El Salvador, -

Honduras y Nicaragua; la frontera de Honduras y Guatemala, lo mismo que -
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la de Costa Rica y Nicaragua. 

Telecomunicaciones 

Existe un estudio de preinversión' en telecomunicaciones centro-

americanas, dicho estudio contaba con el apoyo del Fondo Esp~cial de Na--

cionesUnidas~ y su ejec~ci6n iba a ser realizada con fondos provenientes 

del Banco mundial. La'ejec0ción de este proyecto no se ha iealizado por 

desacuerdo institucionales y por la rivalidad comercial entre los fabri--

cantes de los ~quipos. 

Actualmente, las urgentes necesidades de comunicación se satis-

facen a trav~s de las instalaciones de, la Corporación Centroamericana de 

Servicios de .NavegaciónAérea L pero esto 8S una solución .provisional y -

muy limitada. Para poder salvar las dificultades señaladas anteriormente, 
, , 

los cinco países han acordado que cada uno se haga cargo de realizar la -

p~rte que 6orresponde a su prop~o sistema. 

En .las-inversiones ~royectadas en telecomunicaciones en los pla-

nes nacionales se incluye parte que se utilizará en la Arteria Regional -

de Telecomunicaciones. 

Los objetivos de los Planes ·Nacionales en este campo 1/ son: -

a) Estable¿imiento ~e sistemas· de comunicación automática entre 

los principales centros urbanos; 

b) modernización de ~istemas y extensión de redes a nuevos centros 

urbanos; 

c) Conexión de nivel regional; y 

d) La capacitación de.personal. 

l)"Informe sobre los Planes Nacionales de Desarrollo y el Proceso de Inte
gración Económica de Centroam~rica", Pago 146. 
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En el siguien~e cuadro podemos observar los montos de inversión 

proyectado por cada país~ 

INVERSION PUBLICA EN TELECOmUNICACIONES 

1965-1969 

(millones d~ ~esos centroamericanos) 

País monto % de la In- Financiamiento 
verso Pública Interno Externo 

Guatemala 17,,0 3.9 52% 48% 

El Salvador 9.3 3.5 18% 82% 

Honduras 6.1 2 0 5- 35% 65% 

Nicaragua 5.2 2 0 7 35% 65% 

Costa Rica 20.9 8,,4 34% 66% 

Centroamérica 58,,5 4.2 37% 63% 

FUENTE~ Resumen de los programas Centroamericanos de Inversiones Públi
.cas, misión Conjunta-de Programación para Centroaméric8o 

Dentro de estos montos de inversión no se le da la debida aten-

ción a la Arteria Regional de Telecomunicaciones. 

Programa de Desarrollo Industrial 

La misión Conju~ta de Programacióri para -Centroamérica ha elaborado 

un programa de Desarrollo Inqu?tria1 para Centroamérica 9 el cual descansa 

fundamentalmente en la demanda int~rna. También se considera el incremen 

to de las exportaciones, pero ello no implica un cambio estructural ya --

que únicamente se trata de -incrementar al monto de las ventas de los pro-

ductos semi-tradicionales, como son la barne j pescado ~ mariscos procesa-

dos, azúcar y madera; productos en los cuiles Centroamérica tiene ciertas 

ventajas comparativas. 
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La misión Conjunta considera que es necesario crear y desarrollar 

aquellas industrias que permitan competir en los mercados ~xtranjeros, -

aunque reconoce que actualmente no es posible debido a la falta de mano 

de obra capacitada y a la alta tecnificación que dichas industrias requi~ 

rene 

Dentro de este 'Programa se han clasificado las actividades indu~ 

triales en tres grupos~ Indus~~ias Tr~dicionales1 Industrias Intermedias 

e Industrias metal-mecánicas. 

En las'industrias tradicion~les están comprendidas las de alime~ 

tos$ bebidas, tabacos textiles, calzado y vestuario, madara~ muebles, im 

prentas y editcriales, cuero y' otras más de la clasificación internacio

nal uniforme de las actividades económicas. Estas industrias son produQ 

toras de bienes de consumo'y producen fundamentalmente par~ la demanda -

interna, la cual depende del ~recimiento del ingreso personal disponible, 

de la forma de distribución del ingre~o y del proceso de urbanización. 

Las industrias inter~edias comprende las'de pulpa y papel, la -

del caucho, la de productos químicos, la de derivados del petróleo y del 

carbón, y las de minerales no metálicos~ Se considera que este tipo de 

industrias tendrá el mayor crecimiento como consecuencia de la sustitu-

ción de importaciones y d~l mismo desarrollo industrial. 

y dentro del último -grupo están comprendidos las de productos m~ 

tálicos, de maquinaria no electrica$ de maquinaria'eléctrica y de mate-

rial de transporte. Este tipo-de industrias será posiblemente la que 8e 

desarrolle menos debido a varios factores como son la carencia de mano -

de obra calificada, las altas técnioas que requieren, lo reducido del -

mercado interno, las ventajas oe las industrias extranjeras similares, etc 
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En el cuadro siguiente se observan las metas globales de produQ 

ción para cada uno de los grupo s de act iv idade s económica s mencionadas a.n 

teriormente,' dichas cifras expresan el producto bruto o valor agregado a 

precios de 1962. (Ver cuadro en la página siguiente) 

Las industrias intermedias son las que probablemente experimentA 

rán el mayor crecimiento decacuerdo con este progr~ma, aunque las indus--

trias tradicionales siguen. prsdominando en el producto bruto industrial. 

Para poder lograr las metas señaladas por el programa se han 

estimado las inversiones necesarias, dichas estimaciones fueron hechas en 

base de proyectos industriales determinados. 

Se ha estimado qua la inversión bruta que se necesita en el seQ 

tor industrial durante los períodos de 1965-69 y 1970-74 es de 2004% y --

21.5% de la inversión bruta total, respectivamente. De estas inversiones 

brutas industriales, al sector privado le correspondería el 34 0 0% y el --

39.7 respectivamente 1/. 

El cuadro siguiente (Pag.134) muestra los montos de inversión -

que requiere el programa para poder lograr las metaso 

11 "Sases para un PrDgrama Centroamericano de Desarrollo Industrial", 
Pago 38. 
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CENTROAMERICA~ PRODUCTO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Millones de pesos centroamericanos de 1962) 

Grupos 
1962 1964 a) 1969 b) 1974 b) Tasa acumulativa anual 

de crecimiento 
Industriales Valor % Valor % Valor % Valor c;,I 

1964/69 1969/74 1964/74 70 

Tradicionales 363.2 85.5 408 0 6 82.7 623.1 73.3 896.1 6804 8.8% 7.5% 8.2% 

Intermedias 42.1 909 62 0 5 12.7 161.2 18.9 299.9 22 0 9 21.0% 13.3% 17.0% 

Metal-Mecánicas 19.5 406 22.8 4.6 66.3 7.B 114.3 B.7 2400% 11.5% 17.5% 
f-" 
tN 

TOTAL 424.8 100.0 493 09 100.0 B50~6 100.0 1310.3 100.0 11.5% 901% 10 0 2% 
~ 

a) Estimaciones 

b) Proyecciones según programas 

FUENTEg nSases para un Programa Centroamericano de Desarrollo Industrial", Pago 240 

"., 



Industrias tra-
dicionales 

Industrias in--
termedias 

Industrias 
metal-mecánicas 

TOTAL 

CENTROAmERICA~ INVERSION REQUERIDA EN LA INDUSTRIA mANUFACTURERA 

(millones de pesos centroamericanos de 1962) 

Período 1965/69 Período 1970/74 

Inversión Depre- Cambio - Total in- Inversión D8preci~ Cambio de neta·en·- . , 
cia- de inven vers~on neta en . , 

capital - c~on Inventa-. , tarios bruta ,.capital rios fijo Clon . fij.o 

.. 
181 .. 4: 102.4 6102 345.0 307.5 166.7 82.5 

139.7 53.9 47.1 240.7 218.1 110,,3 78.3 

70.0 9.2 12.6 91.8 67.8 18.1 15.3 

391.1 165.5 120.9 677.5 593,,4 295.1 176.1 

Total iD. . , 
V8rs~on 

bruta. 

556.7 

f--' 
CA 

406.7 Ul 

101.2 

1064.6 
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Las industrias tradiciónales soh las que contienen el mayor mo~ 

to de la inversión bruta total en los dos períodos como consecuencia de -

la orientación hacia la demanda interna que tiene el programa. A las in-

dustrias intermedias corresponde el mayor incre~ento dentro de los tres -

grupos~ al grado que el monto asignado ,para el período de 1970-74 es casi 

el doble que el asignado para el período 1965/69. 

Se ha calculado que con estos montos de inversión la relación -

media prOducto/capital del sector industrial permanecerá alrededor de 0 0 9 

sin sufrir fuertes variaciones, aún cuando las inversiones son cuantiosas 

Y se incrementará el capital. Pero debido a la fuerte inversión en indu~ 

trtas tradicionales y al incremento de la mano de obra ocupada en dicha -

actividad la productividad no crecerá en la medida que experimentarán las 

industrias más dinámicas como son las industrias metal-mecánicas e inter-

medias. 

sCriterios para orientar el Análisis de los Proyectos de Inteqra 

ción Económica. 

Estos criterios surgen de los objetivos que persiguen los paí--

ses a través de la integración económica. 

El economista Cristóbal Lara, Director adjunto del ILPES, ha e~ 

tablecido ciertos criterios para orientar el análisis de los proyectos 

de la Integración Latinoamericana, los cuales reciben el nombre de cri

terios básicos 1/. La importancia de ello~ radica, en que contribuyen 

a la mejor asignación de los factores productivos de los países que in-

l/liLa Evaluación de Proyectos de Integración Económica: Algunos ~lantea
mientas y Sugerencias", Cristóbal Lara; Las Inversiones multinaciona
les en el Desarrollo y la Integración de Amarica Latina", Paga 137 g 
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tegran sus economías. 

Los países centroamericanos son subconjuntos de Am~rica Latina, 

por lo tanto tienen la.estructura económica general del conjunto, y, --

los objetivos de la Integración Centroamericana son en esencia los mis-

mas que los de la región latinoamericana. 

En Centroamérica, al igual que en toda la región hispanoameri-

cana~ no han existido objetivos económicos regionales bien definidos, -

de tal manera que los que prevalecen en los respectivos procesos inte--

gracionistas son los comunes a los países. Así tenemos, que dichos fi-

nes son los siguientes: 

"a) Acelerar los ritmos de crecimiento del producto y mejora~ 

su distribución; 

b) Construir una estructura de producción económica que permi 

ta un crecimiento rápido y persistente 9 

c) Reducir el estrangulamiento externo; y 

d) Conformar la región centroamericana como un espacio econó-

.. y 
mlCO lntegrado" • 

Los criterios básicos surgen de los fines mencionados anterioL 

mente, y son los siguientes~ 

l. El impacto sobre el crecimiento del producto de los países 

directamente participantes en el proyecto. 

Este criterio se-fundamenta en el principio de la racionalidad 

económica de los oferentes, el cual nos dice que los productores tratan 

de obtener los máximos beneficios al vender sus artículos. 

l/cristóbal Lara1 obra citada, Pago 167 
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Los países que invertirán en un proyecto de integraci6n, -

tratarán de obtener la mayor tasa de crecimiento de su producto in-

terno bruto. De tal manera que siendo este el móvil de los países -

participantes, el análisis de los proyectos de integración debe de -

orientarse considerando primerri, los incrementos del PIS que van a -

obtener los países inversionistas, y luego los beneficios que recibl 

rán el conjunto de países que forman el mercado regional. 

Este criterio debe aplicarse cuando el proyecto es de una 

magnitud tal¡ que beneficia neoesariamente a la región. 

Al utilizar este criterio es conveniente corregir la esti

mación del aporte y de los beneficios de cada páis, Esto debe hace~ 

se en base a la disponibilidad de los recursos productivos de cada -

país, de tal manera que a algunos les resulta conveniente participar 

con capital y divisas; mientras que a otros les resulta más conve--

niente participar con manm de obra y recursos naturales. 

2. La incidencia sobre la estructura de producción de los 

países directamente participantes en el proyecto. 

La aplicación de este criterio permite el análisis de los 

proyectos de integración, a través de los efectos que probablemente 

se tendrán en las estructuras productivas de cada país participante. 

Este criterio es muy importante para los países centroame

ricanos ya que su aplicación contribuirá a eliminar la dualidad eco

nómica en cada uno de ellos, y propiciaría un crecimiento económico 

sostenido. 

Se expuso anteriormente que el proceso de industrialización 

en Centroamérica ha sido descoordinado, y en actividades que producen 
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artículos tradicionales; de tal manera que en los últimos años· se han 

producido fricciones en el mercado Común Centroamericano, debido a que 

la sustitución dB importaciones f&ciles, ha creado una gran competen

cia en el mercado regional. 

Para solucionar el problema anterior, se requiere una políti

ca regional de inversiones que oriente a los productores hacia las in

dustrias intermedias y metal-mecánicas, las cuales permitirán un desa-. 

rrollo industrial sostenido. Adem&s, esta orientación favorecería al 

desarrollo de la agricultura en coordinaci6n con la industria, princi

palmente con la rama de las intermedias, las cuales utilizan productos 

agrícolas para la elaboración de artículos que son utilizados por -~

otras ramas de la economía. 

3. La contribuci6n del proyecto a la reducción del estrangu

lamiento externo. 

Las economías centroamericanas dependen fundamentalmente de 

sus mercados externos, esto da lugar a que las variaciones en los prg 

cios de los productos que exportan, repercutan en forma considerable 

en la economía de cada uno de los países de la región. 

Se ha visto que los países del área han experimentado bajas 

en los precios de los principales productos agrícolas para exportación, 

esto dio lugar a una nueva estrategia del desarrollo económico, dicha 

estrategia ya no está orientada hacia los mercados mundiales, sino que 

hacia el mercado Común Centroamericano. 

Para que la nueva estrategia tengan éxito, se debe lograr: 

a) La sustitución de importaciones; 

b) La diversificaci6n de la agricultura, tomando en cuenta -
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la evolución de la demanda mundial; y 

c) La exportación de manufacturas. 

De manera que, cuando se estudiare un proyecto de integración, 

debe de observarse si este va a contribuir a lograr alguno de los fi--

nes mencionados anteriormente, ya que así se reducirá la dependencia -

económica. 

De acuerdo con el criterio que se está exponiendo, los poryeE 

tos de integración sobre infraestructuras deben contribuir a la produc 

ción y distribución de bienes que aumentan el intercambio regional. 

En relación a los proyectos de integración agrícola, estos de 

berían realizarse de acuerdo a las ventajas comparativas de los países 

participantes a la vez deben de orientarse a la diversificación agrícQ 

la regional. 

Los proyectos de integración industrial son los que 
, 

mas ayu--

dan a la reducción de la dependencia económica, ya que permite a los -

países que se integran, desarrollar las industrias tradicionales y po-

der dedicarse a las industrias intermedias y metal-mecánicas, las cua-

les requieren mercados más amplios que los de cada nación y son en de-

finitiva los que reducirán la dependencia del sector externo. 

4. La conformación de Centroamérica como un especio económico 

integrado. 

Cuando se Va a evaluar un proyecto de integración económica, 

es necesario tener objetivos bien definidos de la estructura económica 

regional que se quiere alcanzar, a través de la unión económica. 

En el Capítulo Ir se trató la estructura económica de Centro~ 

mérica y se observó que es una economía dual muy compleja. 
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Con el objeto de acelerar el desarrollo económico y social -

se creó el mercado Común Centroamericano, el cual es un medio para Ñ--r. 

transformar la dualidad económica en cada uno de los países del área. 

De tal manera que se necesita la conformación del mercado --

Común, la cual requiere realizar poryectos de integración sobre infra-

estructur~, industria y agricultura. 

Los proyectos de infraestructura deben orientarse de manera 

que permitang 1/ 

a) Aumentar los medios de transporte y las vías de comunica-

ción a nivel regional; 

b) La interconexión de las redes nacionales de energía eléc-

trica; y 

c) El establecimiento de centros regionales de investigación 

científica y tecnológica. 

Centroamérica ya está ejecutando proyectos de integración 

orientados hacia los aspectos mencionados anteriormente. 

El ~ector industrial de la región 8S el que está contribuyen 

do a conformar el mercado Común. Los proyectos correspondientes a es-

te sector deben orientarse hacia~ 

a) La especialización y complementación, y 

b) La coordinación de los planes nacionales. 

Los sectores agrícolas no han recibido la atención que mere 

cen dentro del proceso de integración económica, de manera que no ---

existen proyectos de integración agrícola en ejecución. Al existir, 

1/ Cristóbal Lara, obra citada Pag. 173. 
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deberían orientarse hacia: 

a) La especialización de la producción a nivel regional; 

b) La incorporación de los núcleos de población que no par-

ticipan del mercado m~netario. 
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C ,O N C L U S ION E S 

le La politica de inversiones comprende el conjunto de medidas que ac

túan en el campo de las inversiones de un país o región con el fin 

de hacerlas más viables y poder así contribuir al progreso del des~ 

rrollo económico y social. 

2. Las políticas de inversiones no deben tener como objetivo la obten

ción de las máximas ganancias para uno de los factores productivos 

,sino que debe seguir criterios que permitang 

a) La mejor asignación de los recursos y con ello la utilización más 

eficiente; y 

b) El bienestar y progreso de los trabajadores y empresarios que -

son los factores conscientes en el proceso productivo. 

3. Como consecuencia en la baja de los precios de los principales pro

ductos de exportación en el mercado internacional, se hizo necesa-

rio diversificar la estructura productiva de los países CentrQ 

americanos y comenzó así el proceso de industrialización en Centro-

améric80 Esta industrialización da lugar a la sustitución de impo~ 

taciones de productos alimenticios, textiles y en general de bienes 

de consumo no duraderos. 

La sustitución de importaciones se ha orientado hacia los prQ 

duetos mencionados anteriormente, debido al bajo nivel de ingresos 

per-cápita de la población y a la pequeñez del mercado interno. 

4. El proceso da industrialización fue el factor determinante para 

plasmar en realidad el mercado Común Centroamericano, ya que se hizo 

necesario la expansión de los mercados internos de cada uno de los 

países y la protección de las industrias nacientes. 
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5. El proceso integraciohista no ha podido lograr el cambio en la es

tructura productiva de los países; sin embargo, ha permitido el -

crecimiento del sector industrial y del sector comercial. Desafor 

tunadamente este desarrollo ha beneficiado más a las empresas ex-

tranjeras 9 ello se debe principalmente a la mentalidad de nuestros 

empresarios; a la carencia de conocimientos científicos y técnicos; 

a la competencia económica desordenada y perjudicial para la re--

gión y para cada país en sí. 

6. La orientación de las inversiones ha contribuido a acentuar más 

los dualismos territorial y funcional, esto se observa a través de 

la estructura geográfica y económica de la ciudad y del campoo Las 

vías de comunicación entre el campo y la ciudad son muy reducidas, 

el carácter montañoso y la espesura de sus bosques~ principalmente 

en Guatemala y Costa Rica ha permitido la existencia de poblaciones 

índígenas que no participan en el mercado monetario, y a la conceD 

tración de la población en algunas zonas en donde se desarrolla la 

agricultura en forma intensiva, los problemas de transporte son di 

fíciles, la energía eléctrica en el campo no existe, los salario~ 

del campo son muy bajos y las oportunidades de trabajo son pocas; 

los bienes que se exportan se producen con las técnicas más avanz~ 

das? mientras que los bienes que contribuyen a la alimentación se 

producen con métodos precapitalistas. 

Dentro del sector industrial subsiste la producción fabril y arte

sana1 9 aún cuando la productividad de esta última es muy baja y -

constituye un obstáculo al intercambio comercial entre los países 

de la región. 

7. La política de inversiones que se pretende seguir en el proceso de 
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integración económica centroamericana están contenidas en las fun--

ciones del BCIE y del ICAITI, y en los instrumentos legales del me.!. 

cado Común Centroamericano. 

Se observa que los estímulos directos a las inversiones privadas se 

comienzas a contemplar en el Convenio sobre el Régimen de Industrias 

Centroamericanas de Integración. Estos incentivos consisten en fa

cilitar la competencia en el mercado de la región a través del li-

bre comercio y de la equiparación de los derechos y gravámenes que 

se apliquen a la importación de los productos similares o sucedá--

neos de los artículos que producen las industrias centroamericanas 

de integración. Además, el Régimen permite que las industrias de -

integración reciban los beneficios y exenciones de las legislaciones 

internas del país donde se establecen (Art. VI). 

8. Los incentivos señalados anteriormente no han propiciado las inve.E, 

siones en la forma esperada debido~ a) la mentalidad de nuestros -

empresarios que no es la del industrial~ sino que tiene una mental! 

dad conservadora y difícilmente participan en inversiones que co--

rran riesgos; b)' la carencia técnica y económica; c) se opone a los 

intereses de empresas extranjeras; d) existe junto con las leyes -

de Fomento Industrial de cada país, dicha coexistencia es perjudi

cial porque las Leyes constituyen el instrumento en el cual se am

para la empresa extranjera y el pequeño industrial centroamericano 

que tiene todavía una mentalidad artesanal y no quiere correr graD 

des riesgos como son las inversiones en las industrias de integra-

ción. 

9. Con el objeto de resolver las dificultades -mencionadas anterior--
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mente- y estimular aún más la inversión, se creó el Banco Centroa-

mericano de Integración Económica; la Secretaría Permanente del Tr~ 

tado General (SIECA); se suscribió el Convenio Centroamericano de -

Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, y se le imprimió mayor 

funcionalidad al ICAITI. 

Al entrar en vigencia el Convenio de Incentivos Fiscales 

se suprimen las Leyes de Fomento Industrial de cada país. 

Se considera que estos nUevos instrumentos tampoco han lQ 

grado fomentar las inversiones porque no contienen una 6strategia -

capaz de poder conciliar los intereses contradictorios del inversiQ 

nista centroamericano y de las empresas extranjeras 9 que es en defl 

nitiva el mayor obstáculo al establecimiento de industrias de inte

gración, y tienen una influencia política mayor en el Gobierno de -

cada país, al grado que la FECAICA ha emitido un pronunciamiento en 

relación a las inversiones extranjeras en el área centroamericana, 

en el cual solicita la regulación de las inversiones extranjeras 

para beneficio de ellos y del Mercado Común Centroamericano. 

10. Después se suscribió el Sistema Especial de Promoción de Activida-

des productividas que contienen una política de inversión más via~

ble debido a que siguen una estrategia en la cual~ a) se determinan 

los productos centroamericanos que recibirán los beneficios siempre 

que lo soliciten; b) la capacidad productiva de estas industrias -

cubre un porcentaje de la demanda regional y permite la competencia 

a la empresa extranjera; c) se puede establecer otras industrias -

similares sin mayores requisitos que la capacidad instalada efecti

va de por lo menos el 50% de la demanda regional. 
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Es necesario observar que los artículos señalados en el Sis

tema Especial tienen una gran demanda, por estar al alcance de -

los estratos sociales de bajos ingresos. 

11. El ICAITI y el BCIE ha operado con poca efectividad en la conse-

cusión de sus objetivos principales, y se han dedicado a fomentar 

muchas inversiones que no tienen una visión integracionista. Todo 

esto ha sido motivado por los obstáculos con que se enfrentan los 

instrumentos legales de la integración. 

12. La localización de las industrias a través de los criterios del -

crecimiento equilibrado (dentro del cual se considera el trato -

preferencial a Honduras y Nicaragua), y de la mejor utilización -

de los factores de la producción, debe perseguirse por medio de -

una estrategia clara, amplia y.viable. 
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REcomENDACIONES 

lQ La política de Inversiones en la región centroamericana debe estar 

íntimamente coordinada con las políticas comercial y financiera. 

2. Considero que con el fin de lograr el desarrollo equilibrado de --

los países de la región, y el bienestar económico y social de to--

dos los habitantes de Centroamérica~ es conveniente sacrificar de 

una manera temporal la utilización más eficiente de los factores 

de la producción, pues este mal uso es ocasionado por diferencias 

políticas que se solucionan lentamente. 

3. Sería conveniente que la política de inversiones en la región cen-

troemericana se orientara con criterios que tengan como objetivo -

elevar la productividad de la manó de obra en cada uno de los paí-

ses y principalmente en aquellas actividades productivas en las -

cuales las condiciones naturales y económicas son favorables. 

De acuerdo con lo anterior considero que el "Criterio -

del Cociente de la Reinversión lYlarginal Per-cápita fl inventado por 

los profesores Galenson y Liebenstein es muy adecuado. 

4. Se deben realizar proyectos multinacionales de inversión en las -

industrias de integración. Dentro de una primera etapa estos prE 

yectos deben considerar en mayor medida los aspectos políticos --

con el objeto de solucionarlos pronto y poder ir a la ejecución de 

ellos. Poco a poco se irá aprendiendo por la acción, y, los as--

pectos económicos predominarán en los proyectos multinacionales -

posteriores. 

5. Se deben realizar de una manera acelerada las obras de infraestru~ 

tura necesarias en la zona en las cuales se establecen o se pien--
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san estableoer las industrias de integraoión. Tambi~n9 deben rea-

lizarse obras de infraestruotura en las zonas que abasteoen o se -

piensa que podrían abasteoer a las industrias de integraoión. 

6. Se hace necesario orear sistemas de inoentivos que permitan estimu

lar la participaoión de la inversión centroamericana y extranjera -

de una manera mancomunada en las industrias de integración. 

7. Los instrumentos de la integración económioa deben espeoificar los 

artíoulos que deben produoir las industrias de integración, tal co

mo se señalan en los protooolos al Sistema Espeoial. 

8. Se debe seguir una política de ooordinaoión de las inversiones oen

troamerioanas y extranjeras que tomara el seotor industrial oomo -

unidad de planificaoión funoional. En dioha polítioa se debe hacer 

un esfuerzo para integrar las industrias de la región de una manera 

vertica1 9 de tal manera que una industria de integraoión que se es

tableoe en un país debe utilizar los produotos de otra industria de 

integraoión estableoida o por estableoerse en otro país. 

El meoanismo de esta polítioa debe ser la SIECA y debería se 

ñalar las industrias prioritarias dentro de la región, oompatibili

zar y hacer viables las metas naoionales de oada seotor y los obje

tivos de la integraoión regional mediante la redistribuoión de las 

inversiones, oonsiderando la posibilidad de equilibrar oonoesiones 

de los países en la realizaoión de las inversiones y en el desarro

llo equilibrado de una manera seotorial y no global oomo se está -

persiguiendo. 

9. El ICAITI debería de haoer estudios para poder lograr producir den

tro de la región las materias primas y los productos intermedios --
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que las industrias de integración requieren. A su vez, el Banco -

Centroamericano de Integración Económica debe dar toda clase de f~ 

cilidades de crédito para el establecimiento de actividades agríc~ 

las o industriales que se dedicarán a la producción de bienes que 

utilizan o utilizarán las industrias de integración. 

10. El Banco Centroamericano de Integración Económica debe crear un -

mecanismo financiero semejante a lo que se hizo en Europa, con el 

objeto de dar asistencia financiera a proyectos de reconversión 

industrial y ayuda a los trabajadores de empresas marginales que -

producen artículos similares o sucedáneos de los que producen las 

industrias de integración. La ayuda a los trabajadores perjudica

dos por las nuevas industrias debe consistir en facilidades de mo

vilización hacia las nuevas unidades productoras o dándoles oport~ 

nidad de capacitarse en el ejercicio de nuevas actividades produc-

tivas. 

11. Una política de inversiones extranjeras debe poner el énfasis en -

la creación de una capacidad para negociar con el inversionista; -

es decir, debe tenerse muy claro cuando y a través de que modalid~ 

des le conviene a la región centroamericana la pr~sencia de una eill 

presa extranjera. La base de una buena negociación está en tener 

conocimiento de la materia negociada y en contar con alternativas 

suficientes que permitan imponer las condiciones que se estiman --

esenciales. 
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ANEXO No. 1 

CENTROAMERICA: OFERTA y OnlANOA GLOBALES, 19m a 1967 

Millones de d61ares de 1960 

1960 1961 . 1962 . 1963 1964. ]965 19.66 1967 al 

OFERTA GLOBAL J.364 3.472.7 3.716.3 4 .. 068 .. 9 4.400 .. 1 4·.762. 5.035 5.268 

Producto Interno Bruto 2.784 2.927.0 3.109.7 3.355.4 3.577-.0 3.820 4 .. 012 4 .. 184 

Importaciones de bienes y servo 580 545.7 606.6 713.5 823.1 942 1.023 1.084 

OEI4ANDA GLOBAL 3.364 3.472.7 3.116 .. 3 4.068 .. 9 4.400'.1 4.762 5.035 5.268 

Exportaciones de bienes y Servo 504 531.4 587 .. 8 712 .. 7 748·.5 865 977 979 

Inversi6n Bruta Fija --ª&. 358.5 ~ 440.4 491,5 2&_ ~ ~ 11 

Pública 80 95.6 99.6 98·.6 118'.0 123 130 128 ...... 
(J1 

Privada 275 262.9 302.1 341.8 375.5 430 468 504 N 

CONSUMO TOT~L El 2.505 2.582 .. 8 2.726.8 2.915 .. 8 3. 1 58.J. 3.344 3.460 3.657 

Gobierno General ·259 . 256.7 ·257 .. 6 . 272·.6 ·289 .. 6 . 322 ·334 ·354 

Privado El 2.246 2.326.2 2.469.2 2.643.3 2.868.5 3.022 3.126 3.303 

FUENTE: CEPAL, "Estudios' Econ6micos de América Latina; 1965. Cuadros Nos. 117, 119, 116; Y 1967, CU'adro No. 97 Pago 147 

NOTA: Las cifras del período 1961 a 1964 han sido tomadas del Estudio de 1965, el resto, del correspondiente a 1967. 



ANEXO No. 2 

CENTROAMERICA: EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE INVERSIONES 
1960 a 1967 

Mb 

'1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

(porcentajes) 

Coeficiente Global de 
Inversi6n 2.1 

12.7 

12.2 

12.9 

13.1 

13.8 

14.5 

14.9 

15.1 

Composici6n de las Inversiones El 

Pública 

22.5 

26.7 

24'.8 

22.4 

23-.9 

22.2 

21.7 

20.3 

FUENTE: CEPAL, "Estudios Econ6micos de Am~rica Latina, 1965, y 1967" Cfi1cu1os en base al cuadro anterior 

2f I nversi 6n bruta fiJa en porcentaj e del producto interno bruto 

b/ Inversi6n bruta fija. 

Pr; vada 

77 .5 

73.3 

75.2 

77.6 1-' 
(J] 

tN 

76.1 

n.8 
78,.3 

79.7 



ANEXO No. 3 

REO DE CARRETERAS DE CENTROAMERICA EN 1963 

(En Kms) 

FUENTE: International Road Federation; Staff Report 1963. Tomado de "Transportes y Comunicaciones en la I ntegraci6n Econ6mica", 
Lic. A1exander V~squez 

J} Carreteras con revesti mi ento de grava . 
y Carreteras sin revestimiento pero con drenaje 
y Carreteras si n revestí mi ento y sin drenaj e. 

v:: 



C-i:~~~~~~}S~~~Vf~~";:~ 
:J:'·:"trt :." 



ANEXO No. 4 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES, 1962 

(Empresas manufactureras con más de 100 empleados) 
P A I S Café, az6car y otros Alimentos, bebidas Total T exti 1 es y ropa beneficios y tabaco Otros 

GUATEMALA 86 27 13 14 32 

EL SALVADOR 73 12 41 2 18 

HONDURAS 37 3 3 10 21 

NICARAGUA 51 17 16 7 11 

COSTA RICA 30 5 7 5 13 1-' 
U1 
U1 

CENTROANERICA 277 64 80 38 95 

FUENTE: "Encusta Industrial Centroamericana, 1962 11 Tomado de "Un 11ercado de Capitales Centroamericanos ll , B C I E, CEMLA, 1967, Pag.129 
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ANEXO No. 5 

CENTROAMERICA: CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECImIENTOS INDUSTRIALES 

QUE OCUPAN DE 5 A 49 PERSONAS, SEGUN CENSO DE 1962. 

Número de establecimientos •• o •••••••••••••••••• 4.992.0 

a/ Valor agregado - e_ 1) o 0 ••• 1) 1) •• ., CI • o o o •• e e. (1 o., •••• 100.9 

Potencia instalada (H p) ••••••••••••••••••••••• 

Personas por establecimiento •••••••••••• o • o •••• 14.1 

H P por establecimiento •••••••••••••••••••••••• 

Valor agregado por personas ocupada ~/.~ ••••••• 1.435.0 

H P por persona ocupada •••••••••••••••••••••••• 

FUENTE~ "Encuesta Industrial Centroamericana, 1962 (Versi6n preli ... 
minar". 

~/ En millones de pesos centroamericanos 

Q/ En pesos centroamericanos por persona. 



ANEXO No. 6 

CENTROAMERICA: UTILlZACION OE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS INDUSTRIAS NANUFACTURERAS 
(Porcentaje de la Capacidad Te6rica total) 1962 

Guatemala El Sal vador Honduras Ni caragua Costa Rica 

TOTALES 0.64 0.64 0.63 0.81 0,,55 

Productos Alimenticios 0~81 0~67 0~73 0~80 0.75 
Bebidas 0~43 0.42 0~53 0',55 0',59 
Tabaco 0.41 0~41 0~41 0~35 0.34 
Textil es 0.60 0.85 0.54 0.87 0~57 
Calzado, vestuario y artículos 

0'.60 0'.50 de tejido 0'.41 0'.43 0'.43 
Madera 0~32 0~50 0~66 0~55 0~36 
Mueb 1 es 0.34 0.42 0.38 0'.38 0',23 f-' 

Papel y' artefactos de papel 0~70 0~39 O ~ 21 0;51 0:47 
c.n 
-.J 

Editorial y Gráfica 0.50 0~30 0'.55 0'.50 0',91 
Cueros y Pi eles 0~51 0~35 0~47 0~44 0~43 
Caucho 0~6l 0~97 0',36 0',50 0~53 
Química 0.77 0.73 0.50 0.47 0,37 
Productos de Petr61eo 0~73 
Minerales no metálicos 0~45 0~58 0.91 0.36 0.35 
/VIeta 1 es Bási cos 0~41 0~44 ,. 
Metal úrgi ca 0'.42 0'.35 0~37 0.42 0'.48 
Mecánica 0~42 0~58 0,40 0~42 0~42 
Material Eléctrico 0',43 0~43 0'.40 0'.89 0'.49 
Material de transporte 0~32 0~38 O~ 72 0~52 0~42 
Oi versas 0,62 1.01 0.45 0.95 0.79 

FUENTE: "Estadísticas' Básicas del Sector Industrial, /VIisi6n Conjunta de Programaci6n para Centro América", Julio 1965. 



ANEXO No. 7 

CENTROANERICA: PRINCIPALES ACTIVIDADES QUEJORMAN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1950 "1964 
(Millones de d61ares a precios de 1962 



Concepto 

COSTA RICA 

, , 

Agropecuario 
I ndustri al 

1950 

90.1 
29.4 

otras Actividades 108.4 
227.9 

CENTROAMERICA: 
Agropecuario 686.2' 
I ndustri al 220~8 
O tras acti vi dades 88t 3 

1788.3 

% 

39.5 
12.9 

100.0 

38.4 
12.3 

100.0 

CONTI NUACION ANEXO No. I 

1955 1960 1961 1962 

118~ 1 149.5 146.5 157".0 
46.2 62.5 63~8 68.2 

175.7 241.8 236.0 259.5 

773.5 932.2 969.0 1049~3 
293.5 384~6 41t4 437.0 

1150.4 1457.6 1505.3 1583.0 

FUENTE: 1950-62: Misi6n Conjunta de~Programaci6n para Centroamérica 

Tasas medi as acumu 1. anual es 
1963 1964 % 

1950 .. 55 1955~60 1960~64 

164.5 157.1 28~9 5~6 4.8 L2 
79.5 90.8 16.7 9~5 6.2 9.8 

271.8 29(6 -_ .. 10.2 6.6 5.0 
242.5 100.0 

'1108".6 1157.3 33~2 2'.4 3~8 5~6 
474~9 523~8 15.0 5~9 5~5 8~ 1 

1677.4 1805'.8 5.5 4.8 4.4 
3486.9 100.0 

1963-64: Estudio Económico de América Latina, 1964, Op. cit. cifras provisionales basadas en las tasas de crecimiento. 

1-' 
(Jl 

0..0 
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