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INTRO D UCCiON . 

El programa de integrac ión económica de Centroamerica, tiende a le;¡ formación de u~ 

na economía unida, con políticas uniformes y de una mayor dimens ión, median'te el 

mejor aprovechamiento de los factores product ivos disponibles y la eliminación de to-

dos los obstáculos que impiden un ritmo más acelerc;:ldo del desarrollo económico de = 

cada uno de los países cuando los esfuerzos están orientados a metas de t ipo nac iona L 

En otras pa labras, Centroamérica a través de la integración se presenta a terceros -

países como una sola unidad económica, suprimiéndose entre IQs pqíses miembros to-

das las restricciones al movimiento de bienes, servicios y ~ factores de producción 

estableciéndose un arancel común con respecto al resto del mU!1do, sl,Jstituyéndose en 

forma paulatina a la vez" las poi íticas económica¿ de los diferentes paísE;!s, tales co-

mo fiscales laborales, monetqrios y otras, por una uniforme de caráct,E;!i" regional. 

El estado actual de la integración de Centroamérica todqvía 110 ha llegado a un per-

feccionamiento de la náturaleza antes descrita. Sin emborgo, al suscribirse el Trra = 

tado General de Integrac ión Económ ica de Centroamérica, en diciembr~ de 1960 , 

adhiriéndose Costq Rica en julio de 1962, se da un paso trascendental como pu nto 

de part ida para alcanzar la integración de la economía regional. 

Anteriormente a la suscripción de este Tratado, el limitado libre comerc io e n"tre los 

¡:>(líses se regía por tratados de carácter bilateral. El Salvador tenía convenios bilate= 

rales con todos los países del área¡ Guatemala con todos menos con Nicaragua; Hon-

duras con El Salvador y Guatemala; Nicaragua sólo con El Salvador; Costa Rica con 

-----------------------------------~ 



Guatemala y El Salvador. Dichos convenios estabqn restringidos al libre comercio de 

algunos productos y no se contemplaba ninguna aC;:GÍón c;omún en materia de equipqra . ~ 

c ión arancelaria, ni libertad gradual de c;omerc; io para otros prodvctos. 

En junio de 1958 los cinco países suscribieron el TratQdo Mvltilateral de Libre Come.! 

cio e Integración Económica de Centroamérica. En ese tratqdo los países declaran Sl/ 

propósito de constitu ir uno unión aduan~ra entre sus territorios tan pronto como las -

condic iones fuerqn propic ias • . En este trata do los Esta90s s ¡gnatarios se C;:Qmprometen 

a perfeccionar en un pedodo de diez años III :zonq de libre comercio para los prqduc ... 

tos originarios de los países miembros, que cQll1prendía 239 rubros dfil 1512 que est~".:. 

numerados en la Nomenclatu ra Arancelaria Uniforme Centro Am~ricana (NAUCA) , 

contemplándose a la vez rebajas arancelariQS progresiva$ por medio de regímenes tra,!! 

sitorios. 

En febrero de 1960 fue suscrito por El Salvador, Gl,Jatemala y Honduras el Tratado de 
. I 

Asociación Económica o Tratado Tripartito, por un período de 20 años, al final del 

cual su vigenc ia sería por un plazo iI im itado. I;)ic;ho docllmento introduce un mayor 

perfeccionamiento que los contemplado a partir de los tratados bilaterales ya qL/e 

garantiza no sola la libertad de circulación de bienes y capitales, sino también la ~ 

bre movilidad de las personas nacionales de los tres pqíSfilS signatarios. Por otra parte 

reduce a 5 años el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y s~ crea un me -

canismo que incorpora automáticamente al Régimen de Libre Comercio los productos 

su jetos a restricciones, cpntemplándose como regla gel1eral que todQs los artícvlos ... 
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manufacturados en los tres países gozan de libre comercio, excepto aquellas mercad,! 

rías que están comprendidas en la lista del Anexo del Tratado sujetas a reducciones ~ 

rancelarias progresivas así como a controles y cuotas de exportac ión e importac ión. 

Todos estos intentos de alcanzar una zona de libre com~rcio que se iniciaron con los 

tratados bilaterales adquirieron un mayor impulso con el Tratado General, suscri to -

por todos los países, al incorporar en el li bre intercambio todos los productos natura

les y bienes originarios d~ los países miembros, excepto 248 svbparticlas de NAUCA 

que q\Jedaban su jetas a reg imenes espec ia les-tr(:lI1s;torios. 

Uno de los efectos sall,Jdables del Tratado General ha sido el incremento acelerado -

del comerc io intercentroamericano que se ha reg istraclo ell Ull período ton corto cOmo 

el comprendido entre 1961 y 1965 qwe vino a s~perar todas las c ifras previstas. 

Dentro de este nuevo esquema de desarrollo económico de lo~ cinco países, 9ue se i

nicia con una zona de libre comercio y una unión aduanera, se ha notado sí, un ma

yor énfasis en materia de incentivos al desarrollo manl,Jfocturcero en compración al li

mitado apoyo que ha venido recibiendo el sector agropecuario para la producción de 

artículos de consumo int~rno, tanto alimentos como mat~rias primas, lo cual ha dege

nerado en fuertes im portac;:; iones de estos bienes de fvero del área, I im itando a la vez 

los posibil ida des de diversificar la produce ión en gerwral y las exportac iones de pro

ductos de orígen agrícola. Los efectos adversos a lo econom ía como consecuenc ia del 

rezago qu~ se observa en el sector agropecLlario no sólo se refJeja en el comercio ex

terior, sino que también ello impide una mayor movilización de factores centroame~ 

canos, restándole en último término impulso al desarrollo económico de la región. 
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Planteada brevemente esta situac ión del sector awopecuari91 con el p¡-ssente t raba jo 

se pretende ubicar la posición de la agricultu rq en el cOlfljunto de la economiq¡ seña

lar, los factores adversos de diversa rndole que inc iden sobre esta octividad¡ el po .... 

pel dinámico que debe jugar la agricultura en función de las relac iones i rrterrsectoria~ 

les, principcdmente con el manufacturero y por Oltimo ~e esbo::t::an algunas recomend,:: 

ciones que podrían conducir a imprimirle mqyor dinamismo al sector agropecuario de 

Centroamérica. 
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1- LA ECONOMIA y EL SECTOR AGROPECUARIO , 

La actividad agropecua rio ha ve nido desempeñando un pap~1 Qe primon:Hai importan-

cia dentro de l con ju nto de la economía d~ Cenhoamérica, siendo el que le ha im p~ 

mido e l moderodo grado de desa rrollo que ha alcanzQQ9 la región. La dependencia -

que de la agricultura ha venido experimen'tado la economía, ha es'tado asociado a la 

carac terística de producción y exportación de pocos productos agrícol os , alrede<;lor-

de cuyas fluctuaciones hon estodo girando a ~l,l VE!:.z: los movimientos cíclicos de la e-

conomía del á rea. 

La influencia de la agricultura en la economía globo! se puede q preciqr al analizar 

el origen sectorial del Producto Interno Brl,ltq. En efecto, en el año de 1965 el Pro-

ducto Interno se elevó a 3 576.4 millones de pesos centroornericQnos de los cuales, 

1 122.8 millones provenían del sector agrícola lo eLlol r~pres~nta vn aporte de 31.~% 

sl,./perior con respecto (JI ql,.le generaron indiviqvQlmente las otros Qct ivida des económ.J. 

cas, Cuadro N° l. 

Las cifras de 1965 refle lan que la influencia de lo agricultura en lo formación del 

Producto Interno Bru to de Centroamérica ha venido disminuyendo en términos relat ivos 

si se compara con las de 1955 que fue de 34.9%, observándose también un cambio si 

milar en cada uno de los países. Cuadro N° 2. 

En 1965 los po fses Centroamericanos mostraron Qiver~os grados de dependenc ia de la 

agricultura. Así se tiene que la economía <;le Honduros r~f1eió estar ligado en 43.~% 

a las actividades agropecuarias, siendo el país del áreo donele ~ste sector fl,l e el mós 

influyente en la estructuración de l Producto 



En cambio en Guatema la y El Sa Ivador la partic ipac ión fue de 28,1 % Y 28.3% respe~ 

tivamente, siendo las más bajas que se registraron en el área. De los otros dos países 

Costa Rico dependió en 30.8% y Nicaragua en 34.1 %. Cuadro N° 2. 

El desce nso relativo de la agricultura como componente del producto, se explica por 

la mayor part icipación de otros sectores, entre ohos, el manufactu re ro y el de servi

cio, que se vienen adaptando a las nuevas necesidades de la creciente pobl ación ce!; 

troamericana . Aunque ello parezca que la agricultura pierde importancia, dicho d~ 

censo refle ja más bien la interdependenc ia con Qtros sectores, que se viene acentua!; 

do en el proceso de desarrqllo. 

Durante el período histórico 1955-1965 el Producto. Interne Bruto de Centroamérica 

se movió de 2 217.4 millones de pesos a ~ 576.4 millpn~s colculados a precios cens -

tantes de 1965, lo que dió lugar a un crecimiento <;mual de 4.9%. Por su parte el pr,!: 

ducte generado por la agricultura, pasó de 773.5 millenes q 1 122.8 millones lo que 

significa una tasa de aumente de 3.8%. 

Durante este período se identifica ron oscilaciones pien definidas del Produc to, lo que 

permite separarse en des subperíodos. El primero de ellos está comprendido e ntre 1955 

y 1960, durante el cual se reg istró una lenta expansión de la ecenom ía y del sector 

de 4.3% y 3.8% respectivamente. Dicho cemportamiente estuvo asociado a factores 

de carácter externo por declinación de los precios en el ~ercado mundial para el al

godón y café dando origen a su vez a una reducción de las labores ag rícolas princi -

palmente en las algedoneras, que se agudizaron dvrante el último año. del superíodo, 
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provocando serias contracc iones en toda la econom ra. 

De 1960 a 1965 para Centroamérica representó una etapa durante la ~u~1 la econo -

mía adquiere mayor auge, al pasar el Producto Interno de 2611.7 millones a 3576.4 

millones y por su pa rte el produc to agrícola se vió estimulado a l moverse de 849.7 m.]. 

lIones a 1122.8 millones que re presenta n tasa~ de aumel'jtos anual de 6.5%y 5.8% re..:. 

pectivamente. Fue determinante en este impulso, la moderada reocción de los precios 

en el exterior de los dos productos, café y algodón. Estas circunstancias se vieron c2, 

adyuvadas por una mayor actividad en otros productos de exportación y de consumo i!:, 

terno, lo que vino a fortalecer el sector mismo con repercl,Jsiones estimulantes en toda 

la econom ía de la reg ión. 

Durante esta segunda etapa Nicaragua fue el país del área que alcanzó una tasa de 

crec imiento más acelerada del Producto Interno Bruto 8,6%( atrlbu ible fundamental .. 

mente al crec imiento extraordinario de 9.2% del producto generado por la agricultura 

princi palmente por a umentos de la producción al!iJodonera. Con dicho avance, Nica-

ragua vino a formar uno economía de exportación un poco más sólida que ya prevale-

cía desde hace muchas décadas e n los restantes parses centroamericanos. Un compor-

tamiento opuesto al de N icaragua fue el que se r~gistró en la economía de Costa Rica , 

la que se ha visto deteriorada por circunstancias adversas, tales como factores de o':!. 

gen volcán ico que redujeron la producción de caf~ y el descenso su frh;k> en la produ.=. 

c ión de cacao como efecto de los ba jos precios cOl-izados en el mercado mundia 1, pro , -

dueto que en éste país ha jugado un papel de cierta importancia como rubr9 de exp~ 

tae ión. Los fenómenos anteriores contribuyeron a que en éste pa rs se observará dura!2 
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te este subperíodo 1960 ... 1965, una lenta expansIón tqnto de la e~onomi'a global CQ-

mo la del sector, cuyas tasas de aumento anual fuerQn r~sp.~:éfj:vCU!)eñte de 5.0% y 

3.9%. Los restantes países, Guatemala, El SalvadQr '1 Honduras se mQvieron q un r!! 

mo intermedio del de los dos países primeramente mene ionados, lapso durante el cual 

se incrementaron y diversificaron ciertos cultivos de consumo interno y prinGipall1'len 
. , -

te de exportac ión. 

Entre 1955 y 1965 el Producto Interno per"'cópita de Centroomérica logró· inqrementar 
. ' ..-

se de 239 a 282 pesos centroamericanos. Cuaqro N° ~. Avn cuondo los avmentos .. 

del ingreso por persona se observaron tombién en cqda l.,/no de los parses y que el ma 
. .,.. 

yor porcenta je del Producto Interno Bruto provir'lQ ~e la actividad agropecuario! las 

modera~as mejoras de las condiciones de vida de poblQc;i611 centroamerieana se ha V! 

nido concentrando entre los grvpos urboOQs que repre$entcm solo un 34.5% de la pobl~ 

c Ión tota 1. Cuadro N°. 3. 
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II - CARACT~RISTICAS DE LA POBLACION 
¡' .. " 

Distribuc ión geográfica de la poblac ión 
. ( , . i 

De 1955 a 1964 la poblac ión de Centroamérica pasó de 9 ~08 miles, de hab ¡tantes a 

12450 miles, el aumento en ese período es de 3 142 miles de habitantes , lo que repr~ 

senta una tasa de cr~cimiento de 3.3%, catalogada entre las méÍs altas que se regís -

tran en po íses en vías de desarrollo. La mayor población de Centroamérica está con-

centrac;la en Guatemala con 4284 miles de habitantes y ~I Salvqdor con 2822 miles, 

o sea que con juntqmente ambos países absorben -el 57.0% de la pqbloción. 

Centroomérica con vna superficie de 411 170 Kms. 2 dió un promedio de 30 habitan-

tes por l\m. 2. ~s oporh,mo resaltar que El Salvador cqn una superficie de 21 ,000 kil~ 

metros C;l,Jadrodos es el qUe representa una mayor densidc;:¡d de poblac ión I 135 habitan

tes por KIT!. 2 , por su parte Hond\Jrqs y N icaragua que ocupan con juntamente una su-

perficie c;Ie 230,000 Km,2 equivolente al 56.0% del total dan una densidod de 20 y -

14 hobitontes por Km.2, respectivamente. Cuadro N° 4. 

Esta c;Iistribuc;:ión geogr6fica desigual en Centreomérico hoce pensar que en los futuros 

piones de integroc ión deberá considerarse con la sieriedad que el caso amerita la 1 ¡~ 

bre movilización de personas en todo la región. 
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Se puede notar en el cuadro precedente que el cambio en la densidad entre 1955 y 

1964 la más elevada del área es la de El Salvador, que de seguir a ese ritmo en el tu 

turo, agregado a lo reducido del terri torio '( la escasa disponibilidad de tierras culti

vables, este país se enfrentará a ser ios fDroblemas económicos y sociales que po~rían ~ 

mortiguarse mediante una política de absorción de mano de obra por parte de los otros 

países del área que disponen de extensas áreas awn no aprovechadas. 

PoblacJón urbana y rural 

La poblac ión de Centroamérica es predominantemente rural. En efecto, en el año --

1964 dicha población ascendía a 8 159 miles y la urbano 04291 miles, correSPQn-

diéndoles el 65,5% y 34.5% respectivamente. La prepond,ranciade la poblacipn ru

ral es manifiesta en todos los países. Lo toso de qrec;:imiento de lo población urbona 

fue más morcada que lo rural. Poro toda Centrooméricq el incremento de la ppblación 

urbana fue de 5.0% y lo del compo de 2.5%. Cuadro ~o 5. Un c;:omportamiento sim~ 

lar experimentó el crecimiento registrado en cado uno de los países del área. 
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Cuadro N° 5 
CE NTR OAME RiCA 

POBLACiON URBANA y RURAL 1955-1964 

(En miles) 

t9S5-1964 
1955 % 1964 % tasas de ere 

e im lento anua l. 

TOTAL C.A. 9308:3 100.0 12450 100.0 3.3 
. Urbana 2767.6 30.0 4291 34.5 5.0 

Rural 6 540.7 70.0 8 159 65.5 2.5 

GUATEMALA 3258.0 100.0 4284 100.0 3. 1 
Urbana 850.3 26.0 _ 1 438 34.0 6.0 
Ru ral 2407.7 74.0 2846 66.0 1. 9 

EL SALVADOR 2 126.9 100.0 .2822 100.0 2.8 
Urbana 794.0 370 0 1 103 39.0 3.7 
Rural 1 232.9 63.0 . r 719 61.0 2.9 

HONDURAS 1 665.4 100.0 2237 100.0 3.0 
Urbana 332.1 20.0 561 25.0 6.0 
Rural 1 333.3 80.0 1 676 : 75.0 2.6 

NICARAGUA -1 220.5 100.0 1 695 100.0 2.9 
Urba n.a .. 451.0 370 0 699 41.0 5.0 
Rural 769.5 63.0 996 59.0 2.9 

COSTA RICA 1 037.5 100.0 1 412 100.0 4.0 
Urbana 340.2 33.0 490 35.0 4. 1 
Rural 797.3 67.0 922 65.0 3.2 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de los países 

Un cambio que se ha venido operando en la estructura de la población¡ es la menor 

participación de la población rural registrada en 1964, 65 0 5% comparada con la de 

1955 que fue de 70.0%. Dicho cambio fue observado también en cada uno de los 
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pa íses del área. Como es razonable deduc ir, en un sentido inverso fue e I cambio ex'" 

perimentado en la composición de la población urbllna 01 aumentar esa participación 

de 30.0% a 34.5% entre los años extremos menciol1ac;los. Cuadro N° 5. Esto es indi-

cativo que la ciudad ha sic;lo un elemento absorbente de la población rural, aunque es 
. ' -

to, desde luego, no significa que la población emigrante del campo a la civdad haya 

encontrado ocupac ión automática, más bien esta gente viene a engrosar el número de 

desocupados de la ciudad y al presentárseles las escasas oportunida des de empleo, no~ 

malmente es en actividades de tipo marginal y poco remvnerados. Es decir /' que este 

movimiento migratorio, paralelamente traslada el problemp de desempleo del campo 

a la urbe, troyendo cqnsecuentemente problerna~ soc jo económicos muchas veces de 

mayor envergadura que los que se le presentan en ~I campo. 

El desempleo en las áreas rur~les se podría agudizor aan rnds, si se introduc;en en el 

campo sistemas mecanizados de producción apl icqble~ mós bien a países donde con ... 

trariamente el factor: escaso es la mano de obra, t~:" cqrno se ha llevado a ~abo la re-

colec;c ión de algodón en Nicaragua desde 196.3, olvidc;sndo de que Centroamérica en 

conjunto ti.ene disponibilidad de mano de obra para tales fines. 

Aspecto Educacional de la Población 

En base de las últimas cifras censales, los pc:ti'ses centroamericanos, exc~pto Costa Ri 
. - -

---""--,,,:·ca; registra ron un alto índice de analfabetismo, siendo Gvatemala el país que mues-

tra un mayor porcentaje qe población analfabeta, 61.0%. En cambio, en Costa Rica 

la participación de la población analfabeta es únicol'l1ente de 14.0%. Cuadro N° 6. 
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El progreso que ha alcanzado Costa Rica en este aspecto, se Q~be a las altas pqrtidas 

presupuestarias asignadas al ramo de edJ.,lcociól'l. 
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En el siguiente cuadro se puede observar que los e~resos del Gobierno Central de 

Costa Rica du ronte 1964, por ejemplo, se elevoron a 67.9 millone:; de pesos, de los 

cuales 16.4 millones correspondieron al ramo de Edl,lc(:/ci6n, que equivc;de ql 24.2%-

de los eg resos totales. Con dicho presupuesto osignl;ldo a eOllcación, este país invar-

tía 1.174 pesos per cápita. En cambio en Gl)otemala el gqsto en el ramo educacio .. 

nal fue solamente de 393 pesos per cápita. De lo anterior Se col ige que tanto en Gua 
, -

temala como en los restantes tres países, las eroga.:;:icmes en educaci6n no han sido" 

compatibles con las cifro:; de población, de donde se derivo el alto índice de poblo" 

ción analfabeta que se registra en ellos. 

CENTROAM~R1C:A 

Egresos Gobierno Central y Gestos 
pe r a op na '. ""1 9 6 4 

i l i ¡ li' i ,1 

, 

Guatemola El Salvador Honduras Nicaragva Costa Ric;a 

Egresos Gobierno Certral 10q.7 76.9 54.8 50,1 67.9 
(Millones de peso:; C.A.) 

2 Presu puesto Educac ión 16.9 17.2 10.9 8.5 16.4 
(Millones de pesos C.A.) 

3 Población (En millones) 4.3 2,8 2.2 1.7 1.4 

4 Porcenta je del preSU puesto 
educativo 15.8 22.4 19.9 17.0 24.2 

5 Gastos en educac ión 393 614 495 500 1.171 
(pér cápita) Pesos C.A. 

FUENTE: En base de datos económicos y descriptivps. SIECA, 

El problema del analfabetismo en Centroam~ricCl ~e presenta C9.11 mayor énfasi~ en el 

campo. El bajo nivel de vida de la pobloción fvrol es la principal determinante del 
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alto grado de analfabetismo que se observa en esas 6reos l ello a su vez es consecue~ 

cia de la falta de una ocupación estable del trabajador del campo, así como las esc-=,-

sas oportunidades de alfabetizqción que los MinisteriQ~ de Ec;luoación le prestan q las 

áreas ru rales. En cambio en las áreas urbanas, dadas l<;Is mayores oportunidades educ;! 

cionales, el nivel de analfabetismo es menor. En Costa Rica, por razones anteriorme.!} 

te señaladas ha logrado reducir a 5.0% la población qnalfabeta urbanat no así en Gua 

temala que registró 33.0% de la población urbana analfabeta. 

Otra característica de la población centroameric(:lnQ es su concentración en la zona 

del Pacíf.ico, debido a que en ella están ubicado~ los principales centros urbanos y 

que, exceptuando la Costa Norte de Hondurqs con S,",~ plontac iones de bananos, la 

zOl")a del Pacífico es la región donde se han locolizqdo los cultivos de los principc::des, 

productos agrícolas y la producción manufacturera que paulatinamente se ha venido 

incorporando a la economía de Centroamérica. En cambio la zona Atlántica y prin~ 

palmente en Guatemala y Nicarqgua se encuentrqn grqndes extensiones de territorio 

con una densidad muy baja de población por Km. 2 como eS, por e jemplo el Departa-

mento de Zelaya en el Atlántico de Nicaragva que con una extensión de 56 000 kil~ 

metros cuadrados apenas alcanza una densidad de 1.5 habitantes por Km. 2• Toda la 

zona Atlántica constituye a su vez una región ml,Jy riGa en recursos natl,Jrales propios 

para la producción agropecuaria que aún se encuentran inexplotodos, que podrían ser 

aprovechados para desplazar excedentes de población e incorporar nuevas zonas de 

d ·,; I .. pro ucc Ion a a econom la. 

poblac ión Económ icamente Activa 

En 1964 la poblac ión económicam:ente:':Octiva de Centroqmérioq se estimaba. en 3 690 
r-- - - - ... 
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!ml.lQ!1:CA-E'AClTJ:rAD Gb. ,t.,;L'Ot'fU .... ~ 
UnlY!flnlkjaoj .'" El S<~I~ .. 

miles, de los cuales 2 246 mi les o sea el 60.8% correspondían a la fuerza de traba jo 

del campo. Cuadro N° 8. Esta alta part icipac ión es consecuencia de la ~structura 

de producción em inentemente agríco la prevaleciente en el área y de la poca capee...!, 

dad de a bsorc ión de mano de obra del campo por parte de otros sec tores y es indica!! 

va de lo que la agricu ltura puede generar como fuente de mano de obra a otros sect~ 

res. La distribuc ión por sectores y la estructura de la población activa estimada en 

1964 era la siguiente : 

Cuadro N° 8 

CE NTR OAMER ICA 
POBlACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 10 AÑOS Y MAS 

SECTORES 

Ag ricu I tura, S i Iv icu 1 tu ro , 
caza y pesca 

Minería 

Manufactura 

Construcc ión 

Electricidad, gas, agua, 
servicios sanitarios 

Comercio 

Comu n i e ae iones, tra ns porte 
almacena je 

Serv icios 

(En Miles) i . 

3 689.5 

2 245.6 

9.9 

420.0 

132.8 

10.9 

265.8 

84.5 

520.0 

FUENTE: Datos Estadísticos y desc ri ptivos. S IE CA. 
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En la actual etapa de l desarrollo económ ico de Centroamérico, se ha ce imperativo un 

cambio en dicha estructu ra de población, a traves de desplazam ilsntos de ma no de q •. 

bra del campo ha cia otras actividades. Para ello es indispensables que la moviliza --

ción de las personas de l campo va ya acom pañado de una ocupación en OIttiv idades de 

mayor product ividad que la a gr íco la yen esta forma alcancen una el<avac ión de su in-

greso real. En este aspecto cabe menc ionar que el sector ma nufactu rero podría ser u -

na de las actividades económicas que permit ir ían absorber ma no de obra para log ra r 

tales propósitos, si se tiene en cuenta la mayor produG tividad media por traba jador 0 -

cupado que se genera en el sector industrial. Para Centroamérica en 1964 la produc-

tividad de este sector fue de 1 200 pesos por persona ocupada y la de la agricultura de 

465 pesos. Un comportamiento similar se registró en los sectores correspondientes a c~ 

da uno de los países de la región, como podrá verse a continuación. ' 

Cuadro N° 9 

CENTROAMERICA 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 1964. 

CENTRO AMERICA 

GUATEMALA 
EL SALVADOR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 

(Pesos Centroamericanos) 

Agricultu ra 

465 

416 
418 
440 
505 
778 

FUENTE: En base P I B y Poblac ión Económ icamente activa. 1964. 
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Industria 

1200 

121 9 
1200 
11 6 1 
108 1 
1517 



Para lograr una meta de esta naturaleza es indispensable la elaboración de proyectos 

integrados con otros sect(tres I capaces de poder r-ecibir el desplazamiento de 1<;1 fue! 

za de traba jo agrícola I a fin de que para éstos I $U nuevo ocu pac ión se traduzca en ... 

mejores niveles de vida. 
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111- PRODUCCION AGROPECUARIA 

La producc ión agropecuaria de Centroamérica es destinado l,mO porte paro fines de 

exportac ión y la otra para consumo interno. En el primer grupo están comprendidos -

el café, algodón, banano y el ganado en p-ie que ha venido perdiendo importancia. 

En años rec ientes han adqu irido un moderado incremento, la produGc ión de carne de 

ganado vacuno y coña de ozúcar. La mayor rentobil idad que se derivo del <;:vltivo -

de estos productos comparados con los de consumo interno, ho orientado al agricl,ll -

tor centroameriGano a expandir su producción. Lo reacGiQn del Q~ricl,JltPr a estQ -

c ircunstanc ia, paralelamente ha venid9 siendo complementa<;la pc:,r p\::lIl'te qel ~ector 

públ ico COn adecuadas poi íticas de tipo creditlc io y con$truc:c i9r de obros de infra

estructura, facilitando en esta forma la expansión de flstas aR,tividocles que SOn fven

te importante de moneda extranjera. En primer término se harQ referencia o los prin .. 

cipales productos de exportación cuya inciden<;:iQ en ICI ec¡or1<l>mrQ ge la región es de 

mucha trascendenc ia. 

A. Productos de Exportac ión: 

10- Café. 

Históricamente el café ha sido un producto que ha jugado un papel de . primordial -

importancia com9 generador de divisas y alrededor del cual han estadC!> íntimamen

te ligadas las fluctuaciones económicas que se han registrado en lo econpmía de .. 

Centroamérica. 

La influencia de la actividad cafetalera en la economra no ho sido igl,lal en todos los 
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países del área, mostrando un mayor grado de dependencia para Guat~mala y El Sal

vador, y gradua l mente menor para Costa Rica, N icaragua y Honduras. A part ir qe 

1958 se inicia para los países productores del café un panorama poco atractivo, cau

sado por la sobre producción mundia l de café, a cuya formación contribuyeron los nu~ 

vos países productores principalmente africanos que sumados a los increme ntos de pro

ducción que se registraron en algunos países latinoamericanos, provocaron la caída "de 

los precios internacionales del café. La contracción de los precios fue decisiva para 

la adopción de una política de ventas por parte de los países lati~oamericanos que se 

enfrentaban a una dura competenc!a con los nuevos productores, en su mayoría colo

nias europeas o países que aún habiendo logrado su independencia polític~ quedaron 

ligados por convenios comerciales a los países europeos, los cuales otorgan amplias 

facil idades arancelarias para colocar su café en Europa. 

A las anteriores circunstancias poco halagadoras, los países centroamericanos se en

frentaban a una dura competencia determinada por el bajo costo de producción que 

lograban obtener los países africanos que les permitía competir venta josamente en el 

mercado m~ndial. Agudizaron más la situación, la producción de baja calidad de ca.., 

fé que se comenzó a producir en países africanos la cual ha sido utilizada por los t~ 

tadores de los principales países consumidores para obtener mezclas con los cafés su~ 

ves que se producen en Latinoamérica, reduc iendo la posibil idad de colocac ión de -

éstos últimos en el mercado mundial. 

El nuevo plano dentro del cual se desenvolvía el comercio internacional del café oc~ 

sionó profundas repercusiones adversas para Centroamérica. Razón por la cual fue ne 
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cesario que siete países latinoamericanos, los centroamericanos, Colombia y México 

formaron en 1958 lo que se denominó el Club o Pacto de México cuya final idad era 

la de adopta r una poi ítica de oferta con junta para frena r. dentro de lo posible la 

caída de los precios que se venía observando en esos días. Como podrá deduci rse, ese -

pacto estaba llamado a no lograr las metas proplJestas, ya que no se contaba con la 

presencia de Brasil cuya producción es significativa en la oferta mundial, ni con la 

participación de otros países latinoamericanos. 

Los resultados negativos del pacto de México, de ¡aran sentir la necesidad de la pre

sencia de todos los países productores latinoamericanos, la cual dió lUgar a que se -

suscribiero el Convenio Latinoamericano, cuyos propósitos, al igual que el pacto de 

México, se vieron frustrados. Con esta nueva experiencia adversa se dedujo que pa

ra ql,Je un convenio alcanzara resultados mas fac;tibles, era indispensable la presencia 

tanto de países productores como de consumidores. 

Los fracasos de ambos convenios sirvieron de pauto para que se convocara a un nuevo 

Convenio Mundial, el cual fue auspiciado por la c(;mferencia de café de las Nacio -

nes Unidas en 1962. Este nuevo convenio q nivel ml,lndial vino a frenar la tendencia 

ba jista de los prec ios de café. 

El problema mundial del café ha venido agudizándose durante los últimos años dado 

que la producc ión ha venido en más rápido OlJmento qu~ el consumo. En efecto mie~ 

tras la producción mundial ol,lmentó 1.0 millón T!M; entre 1960 y 1965, el- consumo 
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solamente logró incrementa rse en 300 000 T .M. Estos ritmos desigua les a que se han 
• 

movido la demanda y la oferta ha ocasionado un aumento de los excedentes de 400 

miles de T.M. a 1.1 millOl1es entre e~os mismos años . . 

PRODU<;:CION, CONSUMO Y EXCEDENTES MUND IALE S DE CAFE 
1960 - 1965 

(Mi 1I0nes de toneladas métricas) 

1960 1965 Aumento 
J( 

Producción Ml,Jl1dial exportable 3.2 4.2 1.0 

Consumo Mundial 2.8 3.1 0.3 

~xcedente Mundia I 004 1.1 0.7 

, j - , 

FUE NTE: Revista Cafetalero Dic. 1966. ANACAFE. Guatemala. 

l..0$ incrementos mundiales de producción son atribuibles a lo atractivo que flJeron los 

precios que prevalecieron en 1955, 1956 Y 1957; lo que dió lugar al aumento de los 

cultivos del grano. Las nuevas siembras que se llevaron a cabo du rante esos años, die 

ron su primera cosecho aproximadamente seis años después, cuya producción en la a.:. 

tualidad constituye I.Jn excedente que está ocasionando desn iveles en la economía -:--

Centroameric;a na. 

En 1955, el valor por kilo exportado de 1,42, se podrá observar también que du rante 

~os dos sigui~ntes años 1956 y 1957 los valores promedios por kilo exportado, aunque 

inferiores al d~ 1955 siempre eran halagadores, 1040 y 1.32 res pectivamente , como , . . 
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para llevar o CQb!p nvev'ls plantae iones. Cuadro N° 10. 

Si, pu~d~ gfirmorse, c¡ye con el Convenio Internqcional, no solo se logró estabilizar 

el pl1eciQ, sino tamb¡~n que tales prec;ios hQ" loerado una m<;>derada recuperación. En 

el ~iguient~ t;;ulI;ldro puede apreciarse que per efecto~ del Convenio los precios del ca-

fé reo ce; 1 c:>n? ro '1 en 1964;: 1965. 

CE NTROAMER ICA 
CA FE O'R O " 

VALOR PROMEDIO P'OR K'ILC> EXPORTADO 
, !l' (Pesos cElnt';~merica;'9s)' l ' • ' 

1955 
1 ?5.6 
1957 
1958 
1959 
1960 
19q 1 
1962 
1963 
1964 
1965 

1 421 
1 398 
1 320 
1 OQ5 
0877 
0893 
0824 
0777 
0771 
0815 
0821 

Cuadro N° 10. 
, , 

FUE NTE: En base en Anuarios Comereio ~xterior de Centroal11érica. 
• ,' . ' l ' • 

Lo:¡ países centroomeric;anos frente a los alt<;>s precios que prevalecieron con ahterio~ 

dad a 195$, aumentaron S4 produce i6n. En con junto la reg ión aumentó la produce Ión 

de 206.5 miles de T.M. en 1956 a 352.0 miles LM. en 1965, lo que significa un in-

cremento qf\l 70.0%. Individualmente cadc;r uno de los países centroamerica nos ovmen ..,., 

tó su prQ~vc~i6.J1 mfildionte nuevas dreas <?ultivados y aplicación ~e insumos agrfcola~, 

princ;ipalm~nte fertil izantes y un me jor control sobre las plagas y enferm~dades. Cua~ 
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Cuadro N° 11 

CE -N TR OAM ER I CA 

PRODUCCION DE CAFE ORO 1956-1965 

(Miles de toneladas) 

% Incremento 
1956 196,? 1 965- 1 956 . = 

Centroamérica 206.5 352.0 70.0 

Guatemala 69.0 105.2 52.0 

El Salvador 72.6 117.8 62.2 

Honduras 17.4 29.3 68.3 

Nicaragua 22.3 38.4 20.6 

Costa Rij:a 25.2 61.3 43.2 

FUE NTE: Estadístic;os de CEPAL 1965. 

El Convenio Mundial está estructurado en forma tal que fi ja cuotas de exportac Ión a 

los países productores y de importación a los consumidores, quedando un segundo m~ 

cado que lo constituyen los nuevos países consumidores para los cua les no se fijan cu~ 

tas de ventqs entre los cuales se encuentran Japón y países de economúa pla_ni ficada. 

La fijac Ión de cuotas a la vez impl ica una serie de controles para los países comprad~ 

res y v~ndedores, los cuales son evadidos por algunos de los países produc tores que en 

su preOCl,lpac ión por una futu ra ba ja de prec ios venden su café q prec ios infe riores a 

los qu~ podríon lograrse de existir un ordenamiento en su comercialización. En alg~ 
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nos casos los precios de venta son inferioresca los mínimos establ ec idos para c iertos

tipos de café por la Organización Internacional del Café. 

Por su parte los pa ¡ses cons iderados como mercados nuevos re - exportan café a los pa i 

ses que están sujetos a cuotas, muchas veces o precios infer iores de los que prevale -

cen en el mercado ml,Jndiol. Como puede verse el Convenio Internaciona l consta nt=. 

mente se ve violado, lo que origina incertidumbre en el mercado , conduciendo a 

que los precios del grano s~ veon seriamente afectados. 

Este panoramo poco optimista para los países! centroamericanos es indicativo de que -

los cinco países deberían adoptar uno política de comercialización común, evitando 

con ello que cada país o~re aisladamente. La experiencia del bloque formado por 

Brasil y Colombia en este aspecto ha sido muy saludable para ambos países, ya que 

mediante este tipo de comercialización conjunto, que consiste en una oferta orde

nada les ha perm itido mantener un ritmo de ventas adecuado a la demanda, lográn

dose mantener el precio para algunos tipos de café a niveles más aceptables. 

Posibil ida des de industrial izac ión del grano de café y sub productos 

La tendencia bajista de los precios del café, podría ser compensada med iante la uti

I izac ión del grano de café y los sub productos como materia prima por la ac t ividad -

manufacturera. A este respecto cabe mencionar que el Instituto Centroa mericano de 

Investigación y Tecnología Industrial (ICAIT!) ha llevado a cabo numerosos experi -

mentos sobre este campo, cuyos resultados han sido muy satisfactorios para el apro-
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vechamiento industr ial de este grano, quedCindose de por medio la eva luac ión econó

mica del campo dentro del cual se puede industrializar el café. De las ¡nvest igacio-

nes técn icas que ha efectuado el ICAITI se ha podido determinar que de l cafeto y 

subproductos se pueden obtener los siguientes artículos: 1) Grasa; 2) Cafeína; 3) C~ 

lorantes¡ 4) Pasta parq lustror¡ 5) Aceites; 6) Carbón absorbente; 7) Plásticos; 8) M5: 

teriales curl'lentes¡ 9) Jabones; 10) Material de relleno; 11) Materioles l'l1icro porosos; 

12) A!imentos; 13) Material adhesivo; 14) Abonos; 15) Forrajes; 16)Levaduras¡ 17)

Alcohol; 18) Vinagre; 19) Gas biológico; 20) Perfumes; 21) Infusión bebida; y 22) 

Papel. 

2.- Algodón 

De la actividad agropecuaria de Centroamérica la algodonera es la que ha mostrado 

mayor dinamismo durante los Gltimos años. En efecto observando el Guadro N° 12 

vemos que la produce ión aumento de 79.0 mil es de T.M. en 1956 a 322.7 m ¡les de 

T.M. en 1965 f o seo un incremento de un poco más de tres veces la pro~l,Jcc Ión de 

1956. A lo largo del período considerado se registró un receso que fué más marcado 

para toda Centroamérica durante los años de 1960 y 1961 ¡ dicho receso · fve conse ~ 

cuencia del dumping algodonero que se inició en 195910 que determin9 una baja de 

precios, seguido de una boja de producción en los dos siguientes años. 

Al concluir los efectos del dumping, se registró en los años subsiguientes una recupe

ración paulatina de los precios, lo que significó un incent ivo pctifO el algodonero cen

troamericano, como para llevar a cobo nl,Jevos cultivos elevándose en 1962 en casi 

50% sobre la produce ión de 1961. Cuadro N° 12. En los años siguientes se continuó 
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produciendo a un ritmo ascendente hasta 11 egar a 322 m iles de torJe !ados métrico::; e '::: 

1965. 

CUADRO No. 12 

CENTR OAMER ICA 

PRODUCCION DE ALGODON ORO y RE NDIM!E NTO 

(M iles de toneladas métricas) 

Rendim ¡ento 
Producción T. M/H ectárrea 

1956 79.0 0.50 

1957 88.7 0.67 

195C 107.6 0.67 

1959 109.7 0.65 

1960 76.2 0.60 

1961 98. 1 0.65 

1962 146.1 0.71 

1963 205.4 0.76 

1964 249.7 0.72 

1965 322.7 0.85 

FUE NTE: 1956-1 964. CEPAL. 1965, Boletines Estadíst icos. 

Los aumentos de la produce ión fueron consecuenc ia no solamente de U!1Cl m«:!!yorr 611'ea 
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cultivada, sino tamb ién de nuevas técnicas ut il izadas, fundame nta lmente derivada de 

la aplicación de fe rtili zantes, control de plagas y nuevas variedades de semilla. En 

algunos países cqmo en Nicaragua e l sistema bancario fije> est ímulos c rediticios a a -

quellos productores que lograban alcanzar en cosechas precedentes un mayor 9ro90-

de eficiencia en sus explotaciones, persiguiéndose con ello evitar un desperdicio de 

recursos en que pudiera n incurrir los productores poco efic ¡entes. ~n 195~ los rendi -

mientos fueron de 0.50 toneladas métricas por hectárea. A partir del siguiente año 

los rendimientos alcanzan mayores niveles', excepto entre los años de 19590196(, 

como consecuencia de cierto pesimismo de prec io, que rodeó al qgricultqr que oblj..,. 

gó a reducir el área sembrada, lo cual se unió a fenómenos adversos de tipo clíma ... 

tológico que se presentaron en países que llevan a cabo proc!ucción en mayor escala 

como fué el caso de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En 196$ s, obtuvo en 

Centroamérica l,In rendimiento promedio record de 0.85 T.M. p.or hectqr~a, G<:mside'" 

rado como de los más elevados del mundo en cultivos de algodón no irri.gado~ , Cua-

dro No. 12. 

De lo señalado en párrafos precedentes se deduce que Centroamérica ha superqdo un 

aspecto muy importante de la actividad algodonera, al ha~er alcanzado rendim ¡en-

tos aceptables por hectárea. Sin embargo existen otros problemas aún no soluciona-

dos dentro de la misma actividad, como son la de un me joramiento de calidad ele'" 

la fib ra , falta de coordinación entre los países de las técnicas de produc~ión que 

llevan a cabo en sus respectivos países , ausencia de una política centroomericqna 

de comercialización de la fibra en el mercado mundial para lograr me jores precios. 
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En relación a este último punto El Sa lvador es un buen ejem plo de los m@\oaes precios 

logrados a través de ventas por un solo orga nismo , 101 CoopeS'<Cl t ivt! Algodonero Sal va -

doreña, que comercia liza la totalidad de la cosecha de ese pa ís , lo cual le ca pee i -

ta para conocer me jor e I mercado exte rno de la fibra. l a adopci6n de una política 

de esta na tu ra leza reviste particular importancia en la ac tua lidad si se 'l'omCJ e ~'1! e ue~ 

ta el problema de excedentes mundia les que constituye n serr ia ame naza piJlFO ~©lS co = 

locac iones del al godón centroamericano e n el exterior. Ante estas pemspecHvos po-

co favorables de precios, los países de la región tendrá n que rea liza r esfuerzos in = 

ternos que conduzcan a una cooperación más estrecha orientada a una más e ficiente 

utilización de los recursos, compensándose en esta forma las desve nta jas que ocasio-

nan las ba jos de prec ios del algodón. 

Dado los progresos técnicos alcanzados en la moderna industria textil era mundial 

principalmente en Japón, Estados Unidos y algunos países europeos se ha mani fes ta -

do más exigente en cuanto a la resistencia y mayor long itud de la fibrra . Este es un 

campo en el cual los cinco países perfectame nte podrán aunar esfuerzos¡ invest i -

gando los métodos técn icos con que se puede llegar a producir una variedad de f¡ -

bra de este t ipo, que son los que tendrán mejores perspectivas de cotización e n los 

mercados internac ionales. 

Desde el punto de vista de la industria l ización interna de la fibra y sus deriva dos , 

las perspec tivas se prese ntan favora bles , ya que son d iversas las a pl ¡caciones in ~ 

dustr iales del algodón que a ún no han sido aprovec hadas totalmente e n Cenh'oomé-
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rica y que en su defecto son supl idos por importaciones de fue ra de la regió!!o lt;l in

dustria textilera cabe dentro de este grupo de actividades manufactureras que perfe~ 

tamente tienen un márgen de ensanchamiento pena abastecer el consumo reg ional de 

hilados y tejidos de algodón que vengan a sustituir las fue rhes im portaciones que Se 

han venido efectuando durante los últimos dos años, con un valor de 23 millones de 

pesos aproximadamente en cada año. 

CENTR OAMER ICA 

VALOR CIF IMPORTACIONES DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON 

(Miles de pesos centroamericanos) 

1964 

1965 

23794 

22710 

También existen diversas aplicaciones industriales para los sub- productos de algodón 

que permiten su transformación. La semi!la de algodón por e jemplo es una materia = 

prima que tiene diversas aplicaciones en la actividad manufacturero, e ntre ellas 101 

e labQrac ión de ace ites comest ibles y tortas para la a limentac ión an ¡ma 1, productos 

para los cuales se registraron importaciones de fuera de l área por un velor o prox i = 

modo de 2.3 millones de pesos en cada uno de los años 1964 y "'9650 Es oportuno 

enfatizar que es med iante la integración de los sectores agropecuarios e industrial 

cuando la producción agrícola tendrá verdadero sentido económico dentro de l de= 

sarrollo giobal de Centroamérica, pues ello involucra la ocupación a mayores ni-
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veles, de los factores que permanecen ociosoiS o sem ioc iosos e ;") e l 6mb i'í 9 c:~:nt:;o~m®= 

ricano. 

3. - Ganadería 

La explotación integral de la ga nadería ha sido muy iim i'fiQJ da e n k: iFeg i6ri. cerrrifoome= 

dcana, estando cas i restringida a la exportación de ganado e n pié y a a bc;:¡;h~lCé!í ¡¡¡;n 

forma muy irregu lar al mercado regiona l de carne, lech¡; flu ida , p i el l~$ t .:;~boo Es'!\;,) 

se debe a que dentro de esta actividad han prevalecido profundas deficiencias t~cl"!!i

cas tales como una explotación de ti po extens ivo con prácticas de c rrlcmza inadecua

das, escaséz de pastos du rante casi la mitad del año, poco a poyo de las fuentes de 

crédito y escasas medidas de sanidad pecuaria. Todo lo anterior se refle ja e n la ba -

jo. calidad de las ex istencias ganaderas de la reg ión y en ba jos rendim ientos de los 

diferentes subproductos, así como un alto índice de mortalidad , frenándose el incr!, 

mento de la población ganadera. Esta situación descrita afecta también la expansión 

de importantes actividades manufactureras, en tre ellas: la industria de productos = 

lá cteos, envase y exportación de carne, tenerías , industr ia de l calza do, acHv idad 

jabonera y otros que podrían a provechar los diferentes subproduchos que se obl'ienif! il1 

de esta rama agro pecuaria. 

En la ganadería de la región durante el año se produce un ciclo r.:Uh'IC ionc.1! p~t w = 

zonas c lima tóiogicas. la primera fase de l c iclo se observa du rcnrl'e la estaci6r; ¡¡uv io~ 

so que da. luga r a una a bundancia de pastos verdes , período durante e l cual el gcm ~ 

do adquiere su mayor peso y a ltos rendimientos e n los diferentes $ubpi'oduct©!I . lO] o~ 

tra corresponde a la estación seca y que podría defi nirse como la eta pCí crítica de 
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la ganadería, ya que la ausencia de lluvias reduce totalmente la producc ión de pas

tos, provocando una apreciable disminución en el peso del ganado, con efectos nega

tivos en los rendimientos, colocando en situación precaria no sól o a la ganade ría mis

ma, sino también a todas las actividades ma nufactu reras que de penden del abastec i -

m lento de materias primas orig inadas de la ga nadería. Dichas actividades del sector 

manufacturero se ven a fectadas no solo en menores a bastecimientos, sino que ello va 

acompañado de alzas de precios que al final afecta a los consumidores. 

Por su parte la baja calidad de las pieles es consecuencia del poco cuidado que reci

be el ganado, que con anterioridad a los malos cortes dura nte e l destace vienen da -

ñados por marcas de fuego I rayaduras y perforac iones ocasionadas por alambre de 

puas o parási tos externos, obteniéndose un be jo aprovecha miento de cada piel. 

La explotación poco tecnificada de la ganadería da lugar a fuertes importaciones de 

fuera del á rea de materias pr imas y productos acabados deriva dos de esta oci'ividad ~ 

pecuaria, cuyo va lor fué aproximadamente de casi 15 m il iones de pesos en cada uno 

de los años de 1964 y 1965. En el siguiente cuadro No. 13 se puede a preciar el de

talle de esas importaciones. 
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Cuadro N° 13 

CE NTROAMERICA 
VALOR CIF IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 

LA GANADERIA 
(Miles de pesos C.A.) 

1964 1965 

T o t o I : 14653 14644 

Leche y crema desh idrotQdQs o desecadas 5 987 1 140 

Leche y crema evaporadas o condensada 1 092 3411 

Sebo de res para usos industriales 2 918 1 073 

Productos lácteos varios 1 453 1 942 

Cueros preparados de ganado vacuno 1 846 . 284 

Queso y cua jadas de toda clase 311 261 

Suero de matequ i Ila o leche desh idratada 507 103 

Mantequilla de leche 173 li6 

B ill eteras r carteras de cuero 122 167 

Manufactura de cueros varios 244 

FUENTE: En base de Anuarios de Comercio Exterior, SIECA. 

" 

La perspectivo de coloc<;lr mayores volúmenes Qe carne a prec íos razonables en el me! 
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cado internacional es lo que principalmente ha influido en que se estén introducien-

do algunas mejoros en lo explqtación ganadera por med io de programas de re población 

ganadera, que se llevan a cabo en los cinco países, im portando ganado de diferentes 

propósitos para crvzamiento con ganado criollo y conseguir tanto una me jor calidad-

del vacuno como un aumento de las existenc ias de la región. 

En 1959 adquieren impulso las exportac iones de carne con un valor de un poco más de 

5 millones de pesoli, perq todo parece indicar que la política de comercialización en 

el exterior no ha tenido el éxito deseado, ya que las cifras muestran que más bien -

se ha operado una disminución en el valor de exportaciones durante los dos últimos a-

ños. Cuadro No. 14, En efecto, despúes de haberse reg istrado un ritmo ascendente y 

llegar en 1963 a u~ nivel má><imo en el valor de las exportaciones por 21 millones de 

pesos, es seguido dEt VMO 9Qído que se manifiesta más pronunciada en 1965 al descen-

der aproximadamente a 17 millones de pesos. 

Años 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

CENTROAMER ! CA 
VALOR FOB EXPORTACiONES DE CARNE 

(Miles de pesos C.A.) 

$ C.A. Años 
• ¡ 

52 196 1-
1~5 1962 
971 1963 

5 167 1964 
~ 575 1965 

FUE NTE: Anuarios de Comerc io Exterior. S lECA. 
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Cuadro N° 14 

$ C.A. 

9 161 
15606 
20542 
19551 
16713 



Una de las fallas de la comercialización de la carne en el exterior cO?1slsi'e <e rn lo fai = 

ta de exploración de nl,Jevos mercados. Es oportuno mencionar el im poü'ta rnha pape! 

que podr ía desempeñar una misión comercial permanente de carácter ~entro~mericcma 

en los países europeos Estados Unidos para la búsqueda de nuevos meli"cados de muchos 

prpductos manufactu rados de origen agropecuario en los que centroaméli" ica podría 

competir venta josamente. 

En 1965 la población ganadera de Centroamérica se estimó en 6 854 miles de cabezas 

distribuidas geográficamente así: 

CENTROAMER ICA 

POBLACJON GANADERA 

Centroamér ica 

Guotema la 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Miles de 
cabezas 

6854 

2308 
1 276 

661 
1 108 
1 501 

FUENTE: Bo letines Estadrsticos de los países. 

CUADRO No. 15 

Entre 1956 Y 1965 la tasa de cree im lento anua I de las existenc ias se estiman en 2.7%, 

ésta sería más elevada de no ser el alto índice de mortalidad de animales menores de 

40 



dos años. 

La poi ítica de una diversificac ión de exportaciones a nivel centroamericano tendrá -

que fundamentarse en aquellos productos para los cuales se dispone de recursos con 

los que se puede lograr una mayor productividad, que permitan competir en el exte

rior en condic iones favorables. En Centroamérica, que se dispone de zonas propic ias 

para la explotación ganadera se tendrán que estructurar programas más definidos, ya 

que los beneficios derivados de la ganadería repercutirán más allá de los beneficios 

que pueden esperarse de una a islada actividad agropecuaria. 

Como se ha visto en párrafos anteriores la ganadería reviste particular interés para la 

economía de Centroamérica como fuente de materia prima, como fuente de alimentos, 

como fuente de divisas, como fuente de capital y como generadora de ocupación en 

otros sectores. 

Por esto, es una de las actividades que requiere prioridades dentro de un programa de 

desarrollo agropecuario, lo cual vendría a imprimirle mayor grado de dinamia al de -

sarrollo económico de Centroamérica. 

En dicho plan debe contemplarse, me joram iento más ampl ios de ca I idad del ganado 

criollo con enrazamiento de clases importadas persiguiendo con ello mayores rendi -

mientos de leche, carne, en canal, pieles, sebos y otros sub-productos, así como 

aumento de las existenc ias. Parq lograr esta meta es indispensable disponer de a-
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bastecimiento de pastos durante todo el año por medio de irdgaci6i"¡ 1) el fomenl'o de 

produce ión de concentrados a ba jo costo I apoyo de las fue ntes de fillanc iam iento y 

un programa de comercialización en el exterior más dinámico para los derivo dos de 

esta actividad. 

4.- Capa de" Azúcar. 

Entre 1956 y 1965 la produce ión de caña en Centroamérica aumentó en 132.0% al 

pasar de 2 953 miles de toneladas métricas a 6854 miles de:: TM. Cuadro No. 16. 

Dicho aumento es más marcado entre 1961 y 1965 al incrementarse en 62.0%, que 

es superior al incremento obtenido entre 1956 y 1961 que fué de 44.0%. El incremen-

to de producción por país fué más marcado en Guatemala y El Salvador en 148.0% 

y 134.0% respectivamente. Nicaragua que ha sido uno de los mayores productores 

aumentó su producción únicamente en 9.0%. 

Cuadro N° 16 

PR,ODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR 
(Miles de toneladas métricas) 

Centro Guate- El Salva- Hondu- Nica-
América mala. dor ras. ragua. Costa Rica. 

1956 2 953 610 463 568 674 638 
1957 3424 664 510 569 862 819 
1958 3504 759 561 573 909 702 
1959 3930 800 568 577 1 022 963 
1960 4017 775 578 589 941 1 324 
1961 4244 929 546 608 1 032 1 129 
1962 5 066 1 053 567 630 1 289 1 467 
1963 5343 1 484 643 623 1 084 1 509 
1964 5493 1 570 655 650 999 1 619 
1965 6854 2308 1 276 661 1 108 1 501 

CENTROAMERICA 
Incremento 1961/1956 44.0% Incremento 1 965/1961 62.0% 
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'C 

Las perspectivas de un oument© de producción de caña de a zq.caú· e r¡ CentL"ooméülca es= 

t6 n dete rminadas por los predos intem~ciona l es de l azúcar l' 16s c l,Jq les al iguQ11 que o~ 

tros produch)s de exportación de l á rea se ven amenazados por una producción que ex= 

cede al consu mo mundia l. En 1965 !a producción mundial se estimó en 65 m mO~1e$ = 

de tone ladas métricas, en ta nto que e l consumo era de 60 millones de T.M. , o seo 

un excedente mund ial de 5 mill ones. 

Lo anter ior pla ntea un panorama poco estimulante para colocar el pzúcar a prec ios -

razonables en el exterior, a menos que se puedan local iza r nuevos mercados o aumen-

tos de cuotas en los Estados Unidos, lo cual implica la adopción de vna ' política de 

comerc ial ización con ju nta de los cinco pa íses centroamericano~. Esta situación ines-

table del 'a zúcar e n e l mercado mu ndia l , a l igual que otrros prodyctos de exportación 

centroamericano , da n pauta para que se tomen medidQs internas de ti po conpensa to-

rio, e leva ndo la producción de caña a un mayor grado de teQnificación y exploran-

do las posi bil ¡dades de otros usos industria les de la caña y sus derivados, como el 

bagazo que exitosamente es a provechado en Brasil , Filipinas y México, en la pro-

ducción de pu lpa de pape l, lo que vendría a facilitar el desqrrollo de la industria 

de los productos de papel y cart6n e n Centroamérica . En IQ a~tuol ¡dad se de pende 

-totalmente de l exterior de pulpa de pa pel y productos de pape l y cartón , cuyo valor 

de im portac iones de 1962 a 1965 pasaron de 17 millones o 21 millones de pesos. 

B.~ PRODUCTOS DE CONSUMO INTERN O 

El gru po de productos de consumo interno está integrado por una ompl io var iedad de 
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artículos de primera necesidad, mereciendo especial mencIón. entre otros , los cerea-

les o granos básiGos, verduras y frutas. El tipo de explotación de estos se dist ingue 

de los de exportac ión por ser menos dinám icos. 

Uno de los factores que han causado una prpducción deficitaria de los a l"tí ulos a que 

nos referilTlos ~n ~sta parte, es el tipo de explotación generalmente lIev.t1l do Ci cabo ~ ._ 

por pequ~ños y:-medionos proquctores de escasqs recursos, con I imitado acceso CI las 

flJente~ d~ crédito y con h6qitos pOco receptivos a la aplicación de fe rt ilizantes , v~ 

riedades de s~millas mejoradas utilizándose en muchas plantaciones el arado egipcio. 

Lq bajo rentabilid~d ql/e reportan estos cultivos h<;l impedido que se desti nen invers io 
- -

nas en estos cultivos para aumentqr y mejorar la prodvcción. Aquellos ag ricultores -

H . 

que disponen de recursos propios o con acceso o las fue ntes de crédi to pre fieren a p!.! 

carlos en a~tividod m6s r~ntaple copo son los productos de exportación. El bajo po-

der de compro de un gran sector de lo pobl<;lción económicamente a c tiva , qve en 

61.0% Iq integrq la fverza qe trol;>ajo !;Igrícola, limita también la .amplitud de la pro-

dl,lcc ión, 

Durante los últimos años se ha venido ob$ervando que las siembras de estos cul1'ivos 

se han desplazado qe ti~rra$ fértiles hacia suelos margina les, origi nado por e l mayor 

uso de tierras de óptima calidad para los cultivos de algodón, lo cua l viene a l imitar 

pún más las posibilidades de obtener mayores rendimientos, 

Las (¡:mteriores G.ircul1stancias hop determinodo I,Jna producción defic itar ia en la agri -
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cultura de Centroamérica principalmente en lo que respecta a produ~ tos aliment icios 

que vengan o cubrir la cjieta mínima alimenticia recomenda do por oli"gal1Esmos especi~ 

I izados. 

~-' 

El Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá (lNCAP) ha elaborado datos rre-

ferentes 01 cQnsumo mínimo adecuado de alimentos por persona-d ía e n coda uno de 

los países del área~ Cuadro N° 17. 

Cuadro N° 17 

DIETA MINIMA ADECUADA PARA CENTROAMERICA /' 
(Gramos por persona-día) / 

Guate- El Salva ... Hondu- Nicara- Costa Rica . 
ma la doro ros. gua 

J , 

Leche 250 250 300 400 3~V Huevos 24 48 24 24 
Carnes 90 90 90 90 90 
Frijol 75 75 75 75 75 
Vegetales 240 210 130 180 130 
Frutas 120 120 120 100 120 
Musáceas 100 150 150 150 150 
Raíces y Tl!bérculos 45 '60 60 60 75 
Maíz 228 228 228 132 D 2 
Trigo 114 114 97 11 4 105 
Arroz 4;5 60 60 '60 90 
Azúcar y Panelo 90 50 60 60 100 
Grosos 15 15 20 15 20 

FUENTE: Servic io de Investig<;lc iones Dietética s. INCAP )/ 

Las encuestas que sobre nivel nutricional ha llevado a cabo en cado país este mismo 

organ ismo han demostrado que el consumo de a limentos para un gran sec'ror de pobl~ 
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ción están muy por debajo de los que se han señalado en el cuadro anterior. En otro 

aspecto, las mismas encuestas refle jaron la a lta desproporción de cereal es, (móiz, f!:.!, 

jol y arroz) como componentes de la dieta, predom inando el consumo de maíz, prin~ 

e ipalmente en los estratos de be! ¡os ingresos. En término medio e n todo Centrooméri~ 

ca estos tres productos partic iparon en 52.0% en la dieta de los grupos investiga dos f 

variando de país a país, fluctuando entre 64.0% en Gua temala y 38.0% en Costp R..!. 

ca. Cuadro N° 18. La proporción de l consumo de estos a limentos, contrariame nte ¡ 

está muy por encima de los que se recomiendan en una dieta balancea da que es de 

28.0%, ello refle ja la falta de otros nutrientes de origen vegetal y an ima l indispen-

sables para proporcionar las sufic ientes fuerza s energética s en la persona. 

Cuadro N° 18 

CENTROAM ERICA 

PORCE NTAJE DEL CONSUMO DE GRANOS BAS ICOS EN LA 
DIETA ALIMENTiC IA 

País 

Centroamér ica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

1965 

FUENTE: Data Economica Book. AID. 1965 . 

% 

52. 0 

64.0 
53.0 
59.0 
4800 
38.0 

El défic it en la produce ión de granos ha ocas ionado importaciones de fue ra del área 

para satisfacer la demanda reg ¡onal. A\sf.por e 'jem plo, en 1964 se importaron éstos 
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productos por un valor de 3 millones de pesos y e n 1965 se elevó a 3 millones y me-

dio. 

Todo lo anterior hace suponer que el problema alimenticio en Centroamérica tiende a 
, 

agudizarse en los años futYfoS, por la presión que viene e jerciendo el 'crec.1miento d! 

mográfico sobre la lenta y poco diversificada producción de al imentos en senaraL 

1 Rendimientos 

Si se tiene en cuenta que al sector agro pecuario en Centroamérica no se le ha exp~ 

mido toda la capacidad potencial de producción, puede afirmarse que' en los a ños f~ 

turos es factible qlcanzarse mayores niveles de producción o base de explotaciones 

de tipo intensivo, como los que han llevado a cabo para los produ<;tos de exportación 

cuyos resultado~ han sido muy satisfactorios en los rendimientos. ~I CU\ldro N9 19 pr.:. 

senta una comporq«;:ión de los rendimientos obtenidos en ciertos cultivos en Centroa-

mérica y otros países en términos de ki logramosjhectáreas. 
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De dicha comparación se saca e n conclusión de que en la agdcultu lrC de CenÍ'lroamé~ 

rica son muy bajos los rendimientos obtenidos por unidad cultivada. Se puede a pre~ 

ciar que el mayqr rendimiento de maíz en e l á rea se ha logrado en El Sal vador ----

1 094 Kg/Ha. y Guatemala 1 050 Kg/Ha. , en cambio Estados Unidos ha logrrado una 

cifra de 3 930 Kg . E I e jemplq de Su iza es más interesante por lo reducido de la tie

rra agrícola aprovechable, obteniéndose un rendimiento que es más del dobl e que el 

que se obtuvo en los dos parses centroamericanos antes mencionados. Resultados po -

recidos se han logrado también en Holanda, Bélgica, Israel y Hawa i, que han demo.= 

trado capacidad de elevar apreciablemente esos rendimientos, principalmente en H~ 

landa donde los rendimientos de papas, tomates y cebol las están muy por enc ima de 

los obtenidos individualmente por cada país de Centroamérica . La experiencia de 

éstos países son mercedores de tomarse en cuenta en relac ión a los rend im ientos que 

se podría alcanzar en la región mediante la introducción de sistemas modernos de ex

plotación. De todo lo descrito puede concluirse que la producción de alimentos téc

n icamente explotados podrían hacer aportes muy va liosos a l desarroll o de la a gricu 1-

tura de Centroamérica. Desde un pu nto de vista dietético e llo contri bui ría a d ism i -

nuir la tasa de mortqlidad infantil ya dotar a la fuerza de tra ba jo de las calor ías a

dicionales indispensables para un mayor rendimiento. 

2. Comercialización 

Los inadecuados sistemas de distribución de los Productos Agrícolas no pe rmiten al a

gricultor canQlizar su prodvcción a los mercados a precios razonab les , lo cual sig ni~ 

fica un desestímu lo para expandir la produce ión y me joror la cal ¡da d. El poco cono-
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cimiento que tiene la gron mayor ía de los agricultores de las condiciones del merca-

do limitan su acceso al mismo, v iéndose frecuentemente obstacuHzOldos por interme-

diarios que reducen su ingreso por la venta de sus productos. 

Dentro del defectuoso sistema de comercial ización operan otras b:nreras que para el 

agricultor y principalmente al pequeño y mediano le es difícil pode, su perados a isl.t:, 

damente, tales como las facilidades de almacenamiento y conservación d~ " lós produ5. 
".' 

tos, falta de conocimiento de la época adecuada de siembra y de ventas ', vías de c~ 

mun icac i6n, transporte, poca educac ión para organ iza rse en asociac iones O cooper~ 

t ivas, standarizac Ión de variedades y presentac ión del producto. 

Para dar una orientaci6n cil ogricultor encaminada a su peror la situación actual es 

indispensable la partic¡¡ooción del Sector Públ ico, tanto para emprende r las obras de 

infraestructura COIl'lQ paro orientar y dar a yuda efectiva tendiente a que los agricu lt~ 

res logren me jores prec ¡os y que ello sea fuerza motivadora para el aumento y me jo-

ro de la ca 1 ¡dad de la producc ión agropecuaria. 

3. Coordinación qe Polrticas Agropecua rias el N ivel Centroamericano. 
i ) 

Aún cuando en el Trotado Genera! de Integración Económica de Centroamédca se e,.: 

tablece el libre comercio pora los productos agropecuarios originarios de cada uno de 

los países frecuentemente estos productos se ven obstacl,llizados , restándole con ello 

fluidez al intercatTlbio d~ estos productos dentro de la regi6n. 
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La fal,ta de coord inación entre los países de una política de producción y comercia l i-

zac ión se traduce en cosechas defic itarias con la consecuente elevac ión de los pre~ 

c ios, lo cua I degenera en muchos casos en fuertes im portac iones de eSOs productos de 

fuera del área. Otras veces ciertos mercados como el salvadoreño, se ven abQrrota~ 

dos de productos básicos procedentes de los otros países en volúmenes su periowes a l COI1-

sumo, lo cual va acompañado de pronunciadas be jos de precios/ creándole al agJrÍcul -

tor especta"tlvas pesimistas que se manifiestan en una reoucción de los cultivos en el 

siguiente ciclo product ivo. 

Lo anterior no tendría moyor significación si en Centroarnérica no existieran insti"U -

mentos de ti po institucional pa ra corregir las irreguloridades qve se vienen observan-

do en la política de coordinación. Es oportuno mencionar que en la Qctualidad exis-

te un documento denom inado Protocolo Especial de Granos o PrO'focol,os de Limón, -

cuyo objetivo es de que se coordinen las políticos nacionales de produ cción y abas-

tecimiento, y asegurar la más am plia libertad ele comercio.* Sin embargo dicho do-

cumento no estq vigente ya 'lIJe no ha sido ratificado por ninglJno de los países 5ig-

notarios. Solo cabe afirmar que la vigencia del mismo traerío beneficios no solo a 

lo que a granos respecta, sino también, a las meo idas similares 'l IJ e en el futuro po-

drían adoptarse para otros productos agropecuarios. 

El Protocolo en referenc ia contempla el papel regulador que debe e iercer la Comi-

sión de Mercadeo y Estabil izac ión de Precios de Centrooméri~a c,;uyas atribuc iones 

y obl ¡gac iones son las s ¡gu iente: 

(*) El documento fué suscrito en Puerto Limón, Costa Rioa el 25 de octubre de 1965. 
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a) Coordinar a nivel centroamericano las políticas y programas nac.iotrlal~s de estabi c
-

lización de precios. 

b) Establecer, modificar y vigilar la correctoro plicación de la~ normas de calidad -

para granos y de otrqs productos que considere convenientes. 

e) Mantener unintercambio de informac ión sobre la producción, mercadeo y precios 

de los granos básicos y de cualquier otro produc to agropecuario que se estime cc!2. 

veniente. 

d) Coordinar y procurar lo uniformidad en los procedimientos de trabajo de los orga

nismos de Estabil ización de prec ios. 

e) Procurar que se estable¡;can medidas para que los precios de venta en el mercado 

interno de los granos básicos importados de fuera de Centroamérica I sean equiva

lentes a los precios de venta de los granos bás icos comprados bajo los programas 

de estabilización en el país importador. 

f) Establecer los mecanism9S de consultas para determina r las necesidades de impor -

tac ión o exportac ión de o hac ia terceros países. 

g) Vela r porq ue se ~umplan, a nivel nacional f las resoluciones de la Comisión, pa -

ra lo cual deberá gestionar, cuando corresponda, la a probación y apoyo de las 

autor.idades competentes. 

h) Coordinar sus actividades con las del Conse jo E jecutivo del Tratado General de 

Integrac ión Económ ¡ca Centroamer icana. 

i) Las demás que le asigne el Conse jo Económico Centroamericano. 
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IV"" COMERCIO EXTER IOR, 

A.- EXPQRTACIONES 

1.- Principales e~PQrtaciones ag ropecuarias 

Durante los últimos años han sido muy pocos los productos agropecuodos y mcmufactu~ 

rados de origen <;tgropecuario que se han incorporado a las exportaciones, Enh'e IQS 

que se han destaeQOo como nuevos productos de exportac ión se puede menc iOrlOlr la 

come de vacuno GUyo 'Volor de ventas al exterior en 1956 fué úl1icamei"l're 52 miles I 

experimentQndo el'1 1965 I,Jn cambio notable al elevarse a 17 millones. la exporta 

ción de azúcar de cañq en 1956 tenía un valor de un poco más del medio mil lón ¡ de 

pesos, alcanzando en 1965 uno cifra del orden de 15 millones. Estos dos productos y 

principalmente lo partiGipación del algodón desmotado, cuyo valor pasó de 46 millo= 

nes a 14~ millones el1tr~ esos mismos años, son los que han dado lugar al incremento 

en el va lor de IQs e~portac iones de productos de origen agropecuado. Cuadro No. 

20. 
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De las exportaciones tradicionales las de café registraron un OlJ!T'e¡"')r,o de a proximoda-

mente 33 millones, al elevarse de 249 millones el 282 millones. D~ b10 ser la bajo de 

precios que se observó a partir de 1958 en les mercados mundial es el comercio exte -

rior de Centroamérica se hubiera v isto favorecido con mayores niveles de ing!iesos. 

Un ritmo diferente experimentaron las exportac iones de banano y ganado vacuno , pa~ 

ro el primero de e~tos productos el inc remento en las exportaciones alcarilZC!ln::l11 únicOl= 

mente 6 millones. Para el ganado, mostraron un franco descenso prrinci pcdme nte du -

rante los dos últimos años. 

El aumento de las ventas al exterior de estos seis productos ha dado lugar a un aumen-

to de 380 millones a 544 millones o sea un aumento en 43% sobre el tota l de 1956. la 

composición en el /.Ialor de las exportaciones de los seis productos sufrieron cambio en 

los años extremos, así tiene que mientras en 1956 el café y el banano absorbían una 

mayor participación, 66.0% y 21.0% respectivamente, en 1965 se ve reducida no de-

bido a una disminución en sus valores absolutos, sino a una mayor partici pación de 0-

tros productos, principalmente la del algodón que se duplica y en forma más modera ~ 

da el azúcar y la carne. La participación de cada producto en les años extremos del 

período considerado fué la sigu iente: 

1956 

~ENTROAMERICA 
PARTlCIPACION DE SEIS PRODUCTOS EN LAS EXPORTAC iON ES 

1956 y 1965 

Total Algodón Azúcar Banano Café Ganado 
va cuno 

100.0 12.1 0.2 20.8 65.9 LO 

Came. 

1965 100.0 26.0 2.8 15.8 52.0 0.3 3. 1 
FUE NTE: Cifras Cl)(!Idro N° 17. 
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2. - Lenta D ive rs i ficac ibn de Exportac iones 

Otro razgo característico de este grupo de se is productos es su alta participación en 

re lac ión a las exportaciones totoles hacia fue ra del área durante los diez a ños de 

re fe re nc ia. 

Revisando el m ismo cuadro No. 20 se ve que en 1956 dicha participac ión fué de 

87.0% mantenimiento a proximadamente el ese mismo nive l du rrarrte 1964 y 1965. Du= 

rante los años considerados la menor po rt ic ipac ión se presentó entre 1959 y 196 1, co

mo consecuencia de la baja de precio registrada para algodón y café. 

La influenc ia porcentual del valor de los seis productos en el total ex portado por Ce n

troamérica difiere del que se observó para cada uno de los países. Así se vió que en 

1956 el porcenta je centroamer icano de esos producj'os, con re la ción al total fuá de 

87.0%, fluctuando entre un máx imo de 94.0% en El Salva dor, y un mínimo de 74.0% 

para N ica ragl,Ja . En este país la menor dependencia se expl ica pbr el papel im portan

te qu~ juegan las exportaciones de mi nerales de oro , plata y cobre. Cuadro No. 2L 

En este mismo año para Guqtemalo, El Salvador y en menor grado para Costa Rica, 

el café constituye el principal producto de exportac ión, siendo el banano para Hon -

du ras y el al godón para Nicaragua. 

Diez años despúes o sea en 1965, la influenc ia po~centua l de esos productos en el va

lor total no ha cambiado sustancialmente, manteniéndose e l mismo grado de dependen

c ia de e llos. Cuadro No. 22. 
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Por país, e n 1965 y al igual que en 1956 la máxima partici pación con Iielaciém d to-

tal de estos productos se registró en El Sa lvador con 95.0% y mínima e n N icallogua de 

79.0%. Lo anterior es indicativo de que nuestras economías han permanecido con ¡ = 

déntico grado de vulnerabil idad, ya que se continua de pendiendo e n gran medida de 
, 

los mismos productos que vienen a constitu ir la princ ipal fue nte de divisas" lo ante-

r ior reviste carac terísticas pesimistas, si se toma en consideración la amenaza el que 

están expuestas las cotizaciones mu ndiales del café, azúcar y algodón y al poco ~ 

impulso que han tomado las ven tas de los productos nuevos. 

Ello a la vez refle ja el ritmo lento que han venido adqu iriendo la produce Ión y di -

versificación de productos exportables y aquellos nuevos a rtículos que se han logra-

do incorporar a las exportaciones tradicionales no han mostrado comercia lizarse -

con mayor agresividad. Recordando lo dicho en la secc Ión res pectiva I se podía ver 

que las ventas de carne al exterior por ejemplo han mostrado una franca dec lina -

ción a parti r de 1963 que se exportaron 21 millones y las de azúcar des púes de lIe -

ga r O un máximo en 1964, 22 millones desc ienden en e l siguiente a ño e n 33%. Ver 

cuadro No. 20. 

Los ri esgos que se de rivan de la ex porta e ión de pocos productos podrían reduc irse a 

través de la incorporac ión de nuevas lineas de exportación que se traduzca en un 

mayor ingreso de div isas y canalizarlos hacia la adqu isición de bienes de ca pital in-

dispensab les para el desarrollo de la actividad manufactu rera , de 101 misma agl!icul -

tu ra y de otros sectores. 
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3.- Tipos de ex porta c iones ag ropecuarias 

Las exportac iones centroamericanas de productos de origen agropecuario se pueden 

clasificar en dos ti pos: 1) los agro pecuarios no elaborados, o que han sufrido una 

transformación mínima y 2) los productos manufacturados de origen agríco la. 

2.- Agropecua rios no ela borados 

En este gru po se han considerado ademéis de cuatro productos ya mencionados (algo

dón, café, bananos y ganado) otros 18 productos cuyo valor de exportación son los 

más significativos en este gru po y para los cuales fué posib le obtener información de 

1962 y 1965. 

Podrá notarse, que son, los cuatro productos citados los que hqn influido en el au

mento que se ha operado de 1962 a 1965 en las exportac iones, 

Entre esos dos años las exportaciones de los 22 productos posaron oe 395 millones de 

pesos, a 539 millones, de los cuales 368 y 5 13 millones correspondieron a los cuatro 

productos en los años res pectivos. Diferente fué el comportamierlf'o parra los otros '1 8 

productos que no ex perimentaron cambio, al ma ntenerse las exportacloff1Jes de 1965 

a los mismos niveles de 1962, que fueron alrededor de 27 millones. De éstos el des

censo de las expor'taciones de camarón refle jaron una fra nca decl inación de esta ac

tividad en CentroaméricCl, a l disminuir en 1965 a proximadamente 65.0% con if'es pec

to a 1 va I or de 9 millones de pesos exportados en 1962. Cuadro No. 23. La port id -

pación porcentual de los 18 productos con relación 01 valor total fué de 60 9% en-
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1962 Y 5.0% en 1965. Con las exportaciones de productos no manufacturados de ori-

gen agropecuario que han de ser sometidos a un nuevo tratamiento e n el poís de des"" 

tino, deberían estudiarse detenida mente todas 105 posibil ¡dades de establecer en Cen-

troamérica los medios neq:~sorios para elaborarlos antes de exportarse ., Los benefie ios 

que se derivan <de proceder qsí son ampl ¡amente conocidos. 

b) Manufactl,lrados c;le 0rigen agropecua rio 
, . ~ - 'i ¡¡ , ,1 J . ti ¡ ¡ 

El grupo selecc;:i<;modo Qe estps productos, en vez de mostrar di namismo en el va lor de 

exportac iones hac ia fl.,lera del ºrea, han mani festado un nota ble ' clesce'nSo. Des púes-

de haber adquirido yn ritmo C!;Iscendente las exportac iones a part ir de 1962 y llegar -

en 1964 a 64 millones de p.esos, sufren una caída considerable en el siguiente año, -

ba ¡ondo Q un nivel de 50 millones de pesos. Se puede afirmar qu~ tal descenso casi 

fué ~eneral para tod<;>& I",s prp~h..!ctos, siendo más marcado dicha ba ¡o e n los artfcu~os 

que se han venido ir.¡c~rp.(m::Jndo a la lista de la mqderada diversificac Ión de exporta

ciones, carne, café SQlyble y plywood . Cuadro No. 24. 
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Cuadro N° 23, 

CENTRO\ MERICA 
EXPORTACION DE PROOUCTOS AGROPECUARIOS NO ELABORADOS 

(En mil~$. de pesos centroamericanos) 

. !-! 

1962 % 196~ % 1964- % 1965 % 

TOTAL: ;395 101 100.0 436711 100.0 48b'?J6'2 WO,O 539393 100.0 
. .. 

A) Subtotal 4 pro 
duetos 3ó7869 93.1 405895 92.9 452 498 . 94.1 512626 95.0 

1) Algodón 80923 105 055 123 680 ·'143 252 
2) Café en ore:;> 418 008 229596 255 405 281 721 
3) Banano y pló-

tanos. 64 114 66833 71 318 85 213 
4) Ganado vacuno 4822 4411 2095 2440 
B) Su bTotal otros 

productos 27232 6.9 30816 7.1 27864 5.9 26 767 5.0 
5) Camarones y 

langostas 9'225 8 356 8580 3794 
6) Cacao en grano 4941 4567 4124 2 263 
7) Semilla/algodón 5 387 8 355 7 581 9724 
8) Maderas en trozClS 1 602 1 461 2889 2 242 
9) Semillq/ajonjolt ~ 627 3255 2662 4 945 

10) Plantas para usos 733 1 091 1. ' 220 2258 
medicinales. 

11) Tabaco en Bruto 628 1 225 976 1 040 
12) Borra de al god6n 924 1 134 820 1 283 
13) Gomas, lacas y 01"" 251 203 376 

leoresinas naturales 
14): Semi lIa p/siembra 267 447 416 605 
15) Flores cortadas 57 11 0 163 230 
16) Cueros y pieles 137 40 413 284 

sin curtir. 
17) Coco sin cáscara 158 123 234 :. 208 
18) Bálsamos naturales 257 251 241 799 
19) Copra 133 
20) Ch ic le en bruto 570 1 276 1 696 1 352 
21) Toren ja 121 204 290 

FUENTE: En bqse de c;ifras de Anuario de Comerc io Exterior Cerntroomericano. SiECA. 

, #i 
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Cuadro N Q 24 

CI; NTROAMJ;R ICA 
J;XPORTACIQN OE PRODUCTOS MANUFACTURADOS OE ORIGEN 

AGROPECUARIO 
(En 111 iles peos CA.) 

• I . , . ¡ 1° • 

1962 1963 1964 1965 
\ ¡ , , . tl · ¡ . 

TOTA L: 43698 56754 64081 50082 

S u b-total dos prOQUC tos 26 991 36508 41 306 31 500 

Carnes de res 15 606 20542 19550 16, 713 
Azúcar 11385 15 966 21 756 14787 

Sub-total Otros 16707 20246 22775 18582 

Torta y harinq de sern illa 2607 3653 3 145 4292 
de algodón 
Café Soluble 4922 4884 4527 2682 
Madera Aserrada 6551 : 7 679 11 061 9.525 
Miel de abe jos 1 085 1 251 1 062 804 
Madera Chapeada 548 422 482 539 
Aceites 848 659 .. "'!".---

Melaza 120 114 --.---- 466 
Pl ywood 420 729 205 ---"'!"--

Ropa para uso interior 340 518 175 152 
Aceite de Pa lma 114 207 100 122 
Otros ace ¡tes vegetales ..,,-_-._- -----.. 1 359 ---.¡~-=-

63 
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Para Centroamérica lo diversificación de exportaciones tienen c¡ue jugar un papel de 

primer orden, principalment~ en aquellos rubros manufacturodos que Henan su origen · 

agropecuario, sector er:¡ el cual Centroamérrica está en disponibilidad de manufactu ... 

ror una vasta I ¡neo de ll1?r(!loderfas que podrían ser colocadas con venta ja en los mer-

codos de zonas no tropicales. 

En la eta pa actual de nuestro proceso de desarrollo se tiene que hacer énfasi$ en a= 

qvellas (lctividades p<lro los ~uales en la región se disponen de tierras y clirn~sade = . . 
. .. 

cuados para producir aql,Jellos artículos que perm iten cOmpetir fo~orabl~rne~h3 en:'el 

mer(~ado interl"lacionot lQ cousa de la disminuicón en las ex portaciones de los oue ~ 

vos prodvctos, ~<;>1110 por ,i~ll1plo, la carne de res, ha tenido su origen en parte a una 

falta de dinamismo en lo comercializac ión, desventa ja que se complementa con cir -

cunstancias desfaYQr(lbles de carácter local como es el bajo grado de· eficiencia con 

que se explota \a 9on~derra en Centroamérica . 

De todo lo anterior se puede deducir que Centroamérrk:16i ha venido atravesando por 

una eta pa en la evol se ha producido un esrancClmiento en el número de productos (:1 = 

gropecuar:ios c;le exportación tanto sin procesar como los manufacturados de origen a~ 

grícola. 

La fuerte dependencia del c:;;ornercio extedorr de pocos productos de exportación, el 

poco impulso que hon odc;¡virido los nuevos prroductos, sumados a las fll,lctuaciones de 

precios en el mercad.o mundial, pkmtea situaciones serias a las ~conomras centlioo -

mericanas. Tales circunstonciqs hacen pensar de que es urgeni'e que se adop'ren polí-

64 
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ticas firmes tanto en lo q!.Je respecta a la tecnificac ión de la agricultura como a una 

mayor expansión del comercio exterior. la ex periencia técnica que cada país ha 110-

grado en la prodl,JCc tÓI1\ de L,lno o más productos sería adecuedo que se intercambiaran, 

por ejemplo, El $alvadc;>r podría proporcionar a les otres países sus métodos de pro -

ducciól"l con los que he logrado altos rendimientos en la producc ión de café . Guate-

mala le haría en lo que respecta a ciertes ti pos de frutas y verduras, Nicaragua en 

lo que respecta a olgodón, y en igual forma le podrían realizar en sus respectivas = 

experiencias H(;>ndur~s y Cos~a Rica. 

4.- Mercado Exterior poqO Diversificado 
.' . 1'11 .¡ . lit' j . ;;, p . l., •• 

Analizando las exporta~:iol'les desde el punto de vista de los mercados donde se colo-

can nuestros prineipales productos se podrá a preciar que se ha concentrodo en poces 

países que se he!!'! convertido en compradores tradic ienales del grueso de los princi pa-

les productos ~xPQrtqdos, 

En 1956 el princi pal comprador fué Estados Unidos que adquirió 216 millones , que re= 

presenta el 5(>.0% del total, siguiendo e l Mercado Común El,.lropeo, que a bsorbió 114 

millones , correspondiéndqle el ~O.2%1 de cuyos países miembres, Alemania es el ... 

que efectuó mayores Qdq\.'¡síciQnes por valor de 8 1 millones. Japón por su parte ad -

quirió 17 millones qu~ ~i!;1nifica el 4.4% y un cen junto de países adquirieron 33 millo-

nes. Cuadro No. 25 

En 1965 el valor de las colocaciones de los mismos productos se elevaron a 544 millo-

nes de pesos , ~uyo destino principa l fueron las arreas geográficas antes mencionadas. 

Merece destacarse que Japón se convierte en uno de los principales com pradores por 
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concepto de algodón e iniciándose como un nuevo mercado para el café. El valor de 

las ventas de ~stos dos produc;:tos a Japón se elev.aron a 94 millones, equivalente a ~ 

cas i se is veces e I va I or de 1956. Cuadro No. 26 

De lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de llevar a ca bo la búsqueda de 

nuevos mercados, paro expandir y d iversificar las exportac iones. Se deberá insistir de 

que es urgente de que 10$ sectores públ icos y privados actúen de consuno y ogi! izar la 

comercialización en el mereado exterior a fin de locolizar nuevos áreas de consumo

para nuestrcrs exportac¡on~s. La Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre comercio 

y desarrollo qL!e se celebró en Ginebra en 1964 dejó claramente expuesto la conve ~ 

niencia de iflcrement~r E!I comercio mundial entre países desarrollados y subdesarro

liados y el nuevo trato que deben recibir estos últimos de parte de los países desarro

llados si se desec:l ~ue los países en vías de desarroll o alcancen un mayor nh'el de vi

da más acelerado a trpvés del intercambio comercial, no sólo otorgando un mercado 

a los productos primqrios y materias primas, sino 'tam bién permitiendo a través de ~ 

convenios u otras formas de cornero io f la venta de productos mc;mufacturados y sem i= 

manufacturados e/1 países de mayor desarrollo. 

La acción com~n qe los cinco países permitirían negociaciones mqs efectivas en re -

loe ión a las reduce ione~ ~rancelarias que se podrían gestionar para las exportaciones 

centroamericanas a pqí$~S con mayor grado de desarrollo. 
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B.- iMPORTACIONES 

1.- Sustitución importaciones agropecuarias 

Dfümifílte 1964 Y 1965 Cerntroamérrica continúo depell1diendo de im polrroc!oü1es de fUefi"a 

del 6 rea paí"O productos agropecuarrios sin elaborar y marnufacturados de oll"ige;1 agro = 

pee,",ardo 1m jo i©' forma de al ¡mentos y materias primos. 

bs irriltercentroomericanas aumentaron de 33 millones a 42 millones, y las dEl fuem de 

la regi6n se movieron de 69 millones a 73 mil lones. Cuadro No. 27. Esas ciflí'os [fe ~ 

f!e ion de que queda un am pl io margen de susHtuc Ión para ese grupo de artícu los. 

Cuadro N° 27 
CE NTR OAMER ICA 

iMPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Y MANUFACTURADOS DE ORI GEN AGROPECUARiO * 

(Miles de pesos centroamericanos) 

1964 
Manufact. 

1965 
;Manufac.t o 

Total Agrop. de origen Total Agrop. de O!íjg®-Jíl 

agro pecuario. ag lío¡u.ecuario. 

lota! 102.542 30.192 72.350 H4.990 37.278 77.7]2 

~2J16 21.320 41.689 140 238 27.45 : 

De fuera del 

60106 18.076 51.030 73.301 23.040 50.26 '1 

FUENTE: En base de Anua rio de Comercio Exterior. SiECA 

* Compren de una muestra de mercaderías relacionados, cuyo detalle puede verse en 
Cuadro Anexo Nos. 1 y 2. 
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En los cuadros Anexos Nos. 1 y 2 que contienen la I ¡sta de los art ículos im pol1'tados 

en esos dos a ños se podrá aprec iar que esos productos son suscepti bles de sustituir

se con producción centroamericanao Sin embargo es importante señalar que para 

muchos de los artículos incluídos, la producción regional ,!ctualmente es marcada

mente deficiente, tal como sucede en la producción de verduras y frutas por ejem

plo. En igual forma se podría habla r de las fuertes importaciones de los derivados 

de la ganadería que con detal le se habl ó en la secc ión respec tiva . Cabe si I re -

cordar que las importac :ones de artículos derivados de la ganaderío reg istra ron un 

valor de cosi 15 millones de pesos en 1964 y 1965. 

Para otros productos en cambio a pesar de contarse con una producción a bundante 

de materia prima, como por e jemplo algodón, no se cuenta con una industria tex

tilero suficientemente desorrollada que permita uno sustitución de importaciones 

por concepto ~ hilados y tejidos elaborados a base de algodón. 

Las cifras anteriores son indicativos de que la industrialización se ha enfrentado 

a serios problemas de abastecimiento de materias pri mas locales de donde se de -

riva que se importen las mismas ya sean estas naturales o sintéticas. Ello es un 

resultado de falta de programas integra les, de los organismos de fomento económi

co que otorgan créditos a plantas que dependen de materias primas agropecuarias. 

La industria envasadora de frutas, verduras y carnes, jabón, calzado son un ejem

plo de las muchas que atraviesan por problemas de abastecimiento irregulares de 

materias primas de produce ión reg iona l. 

Cabe mencionar que en Centroamérica den'tro de la política de desarrollo indus -

trial se ha venido estimulando actividades que más bien dan lugar a un ti po de -
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sustitución de importaciones lIaparentelJ ya que la producción de unO] ga ma de b ienes 

tienen una fuerte dependencia de materias primas importadas, desate l1dié ndose aque= 

lIas actividades que podrían provocar una sustitución !!rea l ll de importac iones y que 

paralelamente generarían a Io"rgo plazo un mayoli valor agregado y una me jorr posi = 

ción de la Balanza de PCl90s. 

El desarrollo económ ico en la actual etapa deberá estar orientado hac ia la sustituc ión 

de importaciones, dándole prior idad a aquellos productos que tengan la particulari .... 

dad de generar beneficios directos al sector mismo y que a la vez se derive una ma = 

yor utilización de recursos en otros sectores. Los organ ismos de crédito agro pecuario, 

podrían establecer mayores estímvlos para la producción de materias primas que oc = 

tualmente se importcm y ~n esta forma fortalecer el funcionamiento de muchas empre~ 

sas manufactureras que estos mismos organismos han financ iado y que depende n de in

sumos agrícolas. 
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v- CREDITO AGROPECUAR iO 

Destino del crédito agropecuario ,. 

Dentro de la política c redit icia de Centroamérica la activ ida d agropecuaria es la -

que se ha visto más favor~cida. En 1964, de l total de los créditos otorrgados por los 

cinco países, el 45.9% correspondió a este sector yen 1965, aunque dicha portici .,.. 

poción fué menor a la del año precedente, 42, 4% siempre sl,J peró a las cifras as ig-

nadas a otras actividades económicas. 

. )t 

1964 

1965 

CENTROAMER I CA 
ESTRUCTURA DEL DESTINO DE LOS CREDITOS 

Total ' , Agropecua Insus Propie= Comer-
rios. trial dad c ic;t1 

, i , , . i; 

100.0 45.9 19.8 5.8 19.9 

100.0 42.4- 16.9 8.1 20.0 

¡ ¡ 

FUENTE: Boletín Estadístico Conse jo Monetar io Centwamericano. 

O tros 

8.6 

12.4 

Sin embargo, a pesar de que el sector~ropacua:rio ha recibido mayor atención cre-

diticia, su distribución ha sido desigual ya que ha estado concentrada principalmen-

te a satisfacer la demanda de créditos existente para aque llos produc tos agro pecua -

rios que son destinadqs a la exportac ión, quedando marg inados un numeroso grupo de 

productos que a la vez que podrían destinarse al consumo interno encontra¡' ían mer -

cado en el exterior. 

En 1964 por e ¡emplo del total de préstamos por 150 millones concedidos a la a ctivi -
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dad agrQpecuQlda , 99 millones se otorgaron a las actividades del ~Igoqón y café lo 

que viene a ser el 65.8% de ese total. De los cuatro países para los cual~~ fu~ po~ 

sible obtener información, El Salvador fué donde los crédito~ otpr~~dos a ~afé y ~ 

algodón absorbieron 31 millones del total de 41 millones (lsignado a lo qgricultl,lfo 

o seq 76.0%. En Honduras la participación fué la menor de los cuatrp países~ ya 

que dell millones, el 56.0% fueron parq esos dos propuctos. (Cuqdro N~. 28) 

En 1965 el monto total de los créditos otorgados al sector se e1l?vqron ~ 197 mHlo= 

nes. lo~ destinaclosa café y algodón mantuvieron ~I mismo niv.~,eIl9se expliq<;l i 

por las redu~c iones que s!Jfrieron los créditos ~f'a estQ~ dQ$ Pf9d"'9tqs en Gupte ..:. 

rnQla~ En c~mbiQ dichas cifras se vieron Qumentadqs en, 10$ otrp$ tre~ P9f~es pdn ... 

cipqlmente en Hondl!rq~ y Nicaragua. 

CUADR O NQ~ 2$ 
L 1. ,.' • ' 1' Xl. !' .. ". , 1, ¡ . 

CENTROAMERICA 
CREDITQ AGROPECUARIO TOTAL Y A CAFE y ALGODON (l) 

- i ••. .•• ) ... (v\iles de pesos' C.A~) · . ' . . . : }' I , 

1964 196q 

Cred ito Agro
pecuario To
tal. 

T ota I C.A. 150 308 
Guatema Iq 66 320 
El Salvador 41 238 
Honduras 10 850 
Nicaragua 31 900 
Costa Rica(l) -- ---

Para café y % Ca- C;'d i . Para %~f~
ClI.l'g9dón. algodón fe y AI- to agro Cafe y 

98844 
37436 
31 333 
6075 

24000 
........ -~-

godón. peco Tot.(l) Algod6n 
65.8 167 209 99 278 ' . . 59.4 
56,4 60823 23 352 . 43~3 
76.0 47 139 32 104 68.1 
56.0 15 547 9017 58.0 
75.2 43 700 31 800 72.8 , 

FUENTE: Guatemala, El $cdvadof, NicarC,lgua: 
Estadísticas de Bancos Centrales. 
Hondvras: Estadísticas del Consejo Nac;;. de Planificación. 
(2) No incluye Costa Rica por no estar disp()niQI,a el d.estin~ qe lo~ 
créditos agropecuarios. 
(1) Saldo a fin~ de año calendario, 
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La concentración del crédito. agropecuario en pocos cultivos ha ocasionado en grcn 

parte el estancamiento actual de la producc ión de otros productos esenciales para 

el abastecimiento de materias primas y alimentos. 1,..0 escQséz de fua ntes de fi nan-

ciamiento para la explotac;:ión de otros productos agrícolas, ho sido manifiesta en 

todos los países del área ya que por una parte los bancos comerCiales no contem -

plan dentro de su poi ítica crediticia el otorgamiento <!l deCUa9o d~ crédi tos a acti-

vidades agropecuarios, productoras de artículos de primera necesidad, prefiriendo 

colocor sus recursos en forma más segura en actividades pr-opi<!lmente comerciales 

que les ofrecen un mayor margen de recvperación o biel1 Q prodl.lctores agrícolas 

con capacidad de ofrecer amplias ga rantíos y que genera lmente exp l otan~ul'Hvos 

para exportac ión . Estq polrtica creditic ia poco flexible no ha favorec ido al pe-

queño agric;ultor ya que de acuerdo a esa misma poI rrica estos no presentan los 

requisitos de garantíQ como para considerárseles su jetos de créd ito. El sistema -

bancario debe incorporar en su política de crédito al pequeño y mediano agr icul-

tor de manera que pveda n am plia r sus actividades productivQs y mejorar:'sus cond i-

ciones socio-económicas para que :lleguen a contribuir ell forma eficaz al desarro~ 

110 de la región. 

De los cuatro países, Guatemala es el que ha asignado más recursos al sector. Hon-

du ras en cambio fu é el pa ís que registró e l nivel más bajo de créditos para la pro= 

ducción agropec;:uaria. Este país con el potencial de tierra Q9rícola awn no utili-

zoda deberá jugar en e l fu turo un papel más significativo para incrementar su pro-

ducción. Una posición intermedia a estos países ocuparon el monto de crédito con-

cedidos en El Salvador y Nicarogua. Dada la estrechez territorial y la presión de-
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mográfica, El Salvador tE!ndrá que continuar depElndiendo en el fvturo del a basteci -

miento agrícQla de los otros paísEls. Nicarogua al igllal que Guatema la, Hondu ras y 

Costa Rica, SOI1 países ~obre los cuales tendr6q\Je c;lescansor en ~ra n medida los f\Jtu ";' 

ros aumentos y diYersific<!Ic Ión de la prodvcc;:ión o~ropecuoria, de donl'le se col ige la 

necesidad de qlJe en ello~ Se deberán asignar sl,lfic;:jentes recursos crediticios y técni

cos que responelc;m a los requerimientos de la demanda c~ntroamericana de al imentos 

y materias primas. 

A la par de IQ b~l'Jca cQrr¡ereigl ho venido operonl=k> lo~ ll,1stitutos de Formento Guya ... 

política de ayudQ f¡nqncl~rt;l a la QgricIJ'tvrq hQ sido mós flexible que la de los ban'" 

, 90S comElr¡:;iales, !;11 ser menos exigentes en cl"Ianto q S]ol'ontías, dando mayor elasti

c idad en los plQ~oS Qon bojas tasas ele lnteres fq¡;:ilit~mdo a la vez ash¡tencia t~cni~ 

ca o los uSI,IQrios del crédito. 

La falta de cOQrclil1ac iOf1) d~ la poI ítica cre~itici(l tqnto a nivel de país como regio

nal ha obstaculi;z;qdo ~I mejor aprovechomiento de los reG\JrljOS destinados al sector. 

Para un mismo país por e :emplo se presenta que dos institvciones ll even a cabo ais

ladamente SlJS respeotivos programas de crédito para la exploto~ión de un mismo pro

ducto, cuyos benefidos han sido inferiores a los que se hubieran 10S;l ra c;lo de ha ber 

existido un programa con junto. 

La nveya modc;didad qlle le han imprimido al crédit~ as,rícola los organismos de fo -

mento, han permitido qbt~ner algunos resultodos positivos en ciertos rubros de la 

producción agropecuarlq, Sin el1lbargo los relt llrsos de que disponen estos entes es -

totales son limitqclo~ ~n rEllacíp,n a la demondo d~ créditos( y los programas crediti

e íos elabor<rldos pqr ell~s mismos pclro el desarrollo Qel ~ector, no llega n a cubri r una 

gran cantiqod pe produc;:tos pClra los cuales se necesito elevar sus q!;:tuales niveles de 
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produce ión, 

Los Institutos de fomento económico de Centroomérica podrían tr<;.tbajar mas estrecha .. 

mente con el Institvto Centroamericano de Investigación y Tecnologíe Industr ia l 

ICAITI, a fin de establecer la? posibilidades de industrializar muchos materias primas 

agropecuarias, su factibil idad económica y los reql!erimientos de financiamiento ta.!2 

to para lo produce ión de los insumos agrícolas como la manufacturq de éstos. La el;: 

bora,c ión de proyectos espeq [,ficos en e I que se cOl'ltemple Ip interdepel1denc ia de é~ 

tos sectores, permitirá ~n s¡¡rodo de diversifi~ación mes segurQ de kl producción ogro

pecua~ia . 
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VI- FERTILIZANTES 

La apl icac ión de fe rtil izantes en Centroamérica tradic ionalmente ho estado concentra-

\ 

do en los cult ivos de algodón y café. los a umentos de prodl,Jcción que se han ,obteni -

do de ambos productos se ha debido en gra n parte a la apl icación ~decuoda de este ¡~ 

portante insumo, cuyos resultados hon aumentado en forma apreciable los rendimientos 

por unidad cult ivada . la experiencia más satisfactorio de los rendimientos de café se 

ha reg istrado en EISa I vador cuya producc ión por hectárea es de 750 Kgs. oro cons ide-

rado de los más altos del mvndo • En los rendimientos de algodón Nicaragua ha lIego-

do a obtener hasta 42 quintales rama por manzana. Ambos resultados son e ¡emplos elo-

cuentes de lo que podría significar la aplicación de fertilizantes el'1 otros cultivos pa -

ra los cuales la práctica del uso de este insumo es desconocido o se opl ica en fo rmo -

antitécnica. 

En la parte correspondiente o la producción de artículos de COn!ivmo interno se presen-

taron comparaciones en los rendimientos Iqgrados en otros países y los obtenidos en -

Centroamérica para ciertos cl,Jltivos. Dicha comparación demostró qlJe en Centroamé-

rica los rendimientos eran muy inferiores a los países qL!e sirvieron de ejemplo, entre 

los cuales se mencionaron Bélgica, Ja pón y Holanda, en los qlJe se ha llegado a uti-

lizar en su totalidad las tierras d isponibles para la explotación agrícola, cuyos al tos 

rendimientos logrados están asociados muy estrechamente al IJSO intensivo de fe r'tll i -

zantes por área c ultivada. 

La apl icac Ión de fertil izantes en 1964 incluyendo los tres nutrientes princ ipales (ni-

trógeno, fósforo y potasio) en los países que se tomaron como ~omparación fue de un 

máximo de 564 Kg . por hectárea en Holanda y un mínimo de 287 Kg . por héctarea en 

Suiza. 
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En cambio en C. A. la apl icaci6n máxima de a bonos se físgistró en El Sa lvador con ~ 

94 Kg. por hectárea. El cuadro siguiente ilustra en forma clara las a pl icaciones por 

hectárea en cinco países y cuatro de Centroamérica. 

CUADR O No. 29 

APUCAClON DE FERTiliZANTES 
(En C.A. y O'tIiOS persas) 

(Kilogramos por hectárea) 

N P2 ;05 K20 

Bélgica 165.28 124. 90 197.26 
Alemania Occidental 88.53 89.63 133.45 
Holanda 293.22 122.27 148.38 
Suiza 54.37 119.10 11 3.74 
Japón 121. 99 83.47 98.63 

CE NTROAMElRiCA 

Guatemala 7.76 3.88 1.61 
El Salvador 60.40 16.63 17.11 
Honduras 7.59 0040 0.11 
Nica ragua y ...,~...:r_ ..... """" ....,,,,..,-'~--

Costa Rica 30.98 39.22 14.75 

FUENll'E: FAO, Anuario de Fertilizantes, 1964. 

y No d is poni ble 
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487.44 
311061 
563.87 
287. 21 
304.09 

13.25 
94. 14 
8.10 

.c.o _ ____ 

84.95 



El bo jo conSUnlO de fertil izantes en cul tivos que no son C!lgodón In i c~ fcé ';5 debi.so en~ 

tre otras cal,Jsas, al poco conocimiento que tiene un gW I1 sector de lo~ agricultores de 

la venta ja de invertir en fertll iza ntes, los sistemas de distribución que elev;;,¡¡n los pre -

c:ios de venta, el poco apoyo que reciben los a gricultores de parte de las instituc io -

nes de crédito que contemplan un fina nciamiento muy ba jo para la adquisición de fer~ 

t iI izantes. 

Aún cuando las importac iones de ferti l izcmtes han aumentado en forma acelerada en-

tre 1962 y 1965, estos han sido destinados principa lmente a los dos culnvos tradicio-

nal es de exportación "café, y algodón y últimamente la caña. 

Entre 1962 y 1965 el valor CIF de las importac iones se elevó de 14 millones de pe -

sos a 34 millones o sea l,tn incremento del orden de l 148.0%. En cuonto al volumen 

pasaron de 191 millone$ de Kgs. a 481 millones, lo que representa un aumento de 

152,0% entre eSQs mismos años. Las cifras de importac iones por tipo se nutrientes 

sQn las sig\,l lentes: 

Cl)ADRO ~-.¡o. 30 

CENTROAMERICA 
VALOR CIF IMPORTACION DE FERTILIZANTES 

(M i1es de pesos centroamericanos.l 

19{>2 1963 1964 1 ~65 
Incremento 
1965/62 % 

Total 13554 17 333 23642 3367] 148.0 

Nitrogenados 6 016 7709 11 680 18592 209.0 

Fosfatados 1 322 573 1 597 6 384 383.0 

Potásicos 438 253 728 2 166 395.0 

Mezclados 5778 8798 9637 6529 13.0 

FUENTE: Anuario de Comercio Exterior. S IE CA. 
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Cuadro . N° 31 

CE NTR OAMER I CA 
iMPORTACION DE FERTILIZANTES 

(Miles de Kilos I;>rutos) 

Incremento 
1962 1963 1964 1965 1965/62. 

Total 190 981 246 092 346891 481 113 152,0 

Nitrogenados 95641 127:802: . 209390 . 236085 147.0 

Fosfatados 16 8~1 6021 18 638 91 065 441.0 

Potásicos 6335 4 157 10 906 522n 720.0 , . 

Mezclados 72 174 108 112 107 957 101 721 41.0 

Fuente:Anuario de Comercio Exterior, S lECA. 

Las plantas de fertil izante~ que se establezcan en Centroamérica deber6n prodl,.lc ir a 

niveles de prec ios que les perm ita competir favorablemente con lo~ importados de fu~ 

ra del área. La manufactura regional de fertilizantes merece una atención especial 

de parte de los organ ism05 de poi ítica económica de cada país así como de los orga-

nismos que rigen la política de integración, a fin d~ establecer el tipo de ~I;>asteci-

miento que mas beneficios r~ porte al sector agropecuario. 1,..0 baja copacidod depr~ 

ducción c;l~ las plantas existentes en Centroamérico los hacen poc;:o competitivas con 

las importaciones procec;lentes de terceros países, que disponen de instalaciones de 

mayor dimensión. 

No se troto con lo anterior restarle dinami.smo al sector manufac'turel1o por la instala~ 
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ci6n de este ti po de plantas, sino más bien señalar e l impacto negat ivo que rrec ibir í©l 

la agricultura con una producc ión regional de fertil i::?:cmtes corÍJ bajo gli"ado c:om peti!,! 

vo, las que para manteners~ activas en el mercado requ ieren de protección arancel:'. 

ria excesiva lo cual vendría a restarle fuerza a la productividad agr ícola. 

Los abastecimie ntos de fertil izantes podrían cana l izarse por aquellos medios que pro= 

vogue menores precios al a gricultor, pues ello se reflejará al final en un aumento del 

ingreso agrícola . Las cooperat ivas y asqciac iones de productores serían excelentes m! 

dios para lograr éste propósito. Esto reviste particular importanc ia si se toma en con

sideración que todo aumento de la productividad agrícola repercutiré favorablemente 

en los costos de las actividades manufactu reras usuar ios de materias pri mas qe origen 

agrícola. Por otra parte se debe tener muy prese nte qt,Je toda reducción de costos en 

la producc ión de productos agrícolas de exportac ión amortiguarían en cierto grado 

los efectos negativqs que se regi$tran para las economías centroamericanas cuando 

los prec ios de estos productos descienden en el mercado mUl1dial r 

81 



Vii.., SUBOCUPACION AGR iCOLA y EFECTOS EN LA ECONOMIA 

Una característica de los cultivos princi pales y tradicionales es. I~ simvltaniedad de 

la época de cosecha. Tal fenómeno viene a crearle al obrero agrícola una ocu pa -

ción tem poral du rante el año en detrimento de sus ingresos. La falta de ampl ios pro

gramas de cu Itivos rotativos y de diversificac ión l im ita n aun más las fuentes de tra -

bajo. 

la recolección de productos que generan más ocupC1ción como café¡ qlgodón y caña 

de azúcar¡ se llevan a cabo durante los mismos meses¡ que va aproximadamente de 

noviembre a marzo del siguiente año¡ siendo más elevado el nivel ocupacional en 

diciembre y enero dura nte los cuales se levanta un porcentaje altp de dichas cose -

chas. Concluidos los cortes de esos cultivos el obrero del campo perma nece inac

tivo durante los restantes meses del año. 

El bajo salario perci bido es otro elemento adverso al obrero agrícola en particular 

y para la economía en general¡ ya que su bajo poder de compra limita el mercado 

y el ensanchamiento de la producción de bienes y servicios. Aún cuando existen 

leyes la borales en algunos países del área ¡ que contemplan prestaciones e n favor 

del trabajador rural, como salarios mínimos por día pago del séptimo día l' no han 

llegado a provocar un cambio significativo de sus ingresos. 

Esta situación da una idea de la mpgnitud del problema de los ba jos niveles de 

vida que prevalecen para la población de las áreas rurales de Centroamérica no 

permitiéndole alcan?:ar condic iones mínimas adecl,Jadas de subsistencia, de salud, 

alimentación, educación y vivienda. 

En síntesis se puede afirmar que a pesar de que en la economía de Cent~oamérica 
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se ha operado un crecimiento económ ico, ello no se ha manifestado paralelamente 

con una elevación uniforme de los niveles de vida de todos los grupos de pobla 

ción, siendo más notorio el rezago de mejores condiciones de vida en los áreas ru~ 

roles. Mientras su bsista en la agricultura de C~ntroamérica un rezago del ti po que 

se ha venido señalando en las páginas precedentes se le restará impulso al desa rro

llo de toda la economía. 
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J VIII- CONCLUS IONES y RECOMENDACIONES 

En los párrafos precede ntes se han venido señalando algunas de las causas de l esta n-

camiento del sector agropecuario de Centroamérica, También se ha menciona do es= 

porád icamente ciertas ideas que podrían contribuir a corregir el "staru <!Juo u
• 

Es oportuno sintetizar y reunir aquí, bajo que forma es que una agricultura di nómi -

ca podría contribuir a una expansión de la economía regional. 

Estas son: 

1) La agricultura como abastecedor de alimentos y materias primas. 

2) Como medio de obtener divisas. 

3) Como fuente de capital. 

4) Como base de la industrialización. 

5) Como generadora de ocupación a la fuerza de trabajo rural 

6) Como mercado potenc ia I pa ra las nac ientes industrias productC!>ras de bienes manu-

facturados. 
¡ 

.J Dichas contribuciones permiten conocer el papel estratég ico que lo agr icu ltura juega 

dentro de la economía de Centroamérica, que lejos de distraer r~cursosf viene a d i -

namizar a todas aquellas otras activida des a bsorbentes de factores y produ ctos gene ~ 

radas por la agricultu ra. 

Teniendo e n cuenta todos los obstáculos al desarrol lo ~grícolCl que preva lecen en el 

área y que se ha n mencionado con anterioridad, es posi ble indicar a continuación -

algunas recomendClc iones que podrían conduc ir a provocar un cqmbjo en el plano ~ 

dentro del cua l se ha venido mov iendo el sector agropecuario d~ Centroamérica, 
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~ J En primer término se puede mencionar la urgente necesidad de la elaboración de pro-

yectos agropecuarios a niv~ les específicos, los cuales deberáll íntegrarse con proyec-

tos similares del ~ec tor manufacturero. Para ello es indispensa bl e Iq participación y 

coordinación de organismos públicos y privados vinculados Gon el fomento de los sec-

tares respectivos. 

J Agilizar la poi ítica crediticia destinada al sector agropecuario, adaptándola a los 

diferentes proyectos. La nueva poi ítica de crédito deberá orientarse a que se pravo -

quencambios estructurales en la economía Centroamericana • . Dado que los recursos 

financieros internos son insuficientes para impulsar a un ritmo más acelerado la 

producción ag ropecuaria será indispensa~le recurrir a fuentes externqs de financ ia -

mientos, ya por medio de endeudamiento públi(:o o bien atr.ayendo inver$iones di -

rectas del exterior. 

J Introducción de sistemas modernos de explotac Ión a~rícola y apl icaG Ión a dec\Jaoo 

de insumas que eleven la producción entre otros, fert iliz;antes, semillas seleccio -

nadas, inliecticidas, etc. La aplicación de estos insumas deben estar encaminadas 

a una mayor productividad del sector. . 

J P<lrticipac ión más dinámic<;:l del sector Gubernamental en lo referente a inversiones 

públ icas en obras bá.s icas de infraestructvra, que sirvan de incent ivo a las invers io-

nes privadas con m iras a la incorporación de nuevqs zonas de producc ión egrope ~ 

cuarlas, asi como el aumento de las oportunidades c;le empleo de la fuerza de tra -

bajo agrícola. A este respecto es oportuno mencionar 1<;:1 es,pec:;;jal atendón que re-

quieren las obras de irrigación, silos para conservación y comercialización de gra-

nos y caminos de penetración o secundarios. 



Asignaciones presupuestadas estatales más elevadas a los Escuelas Q Facultades a -

gronómicas para la capacitación integra l de un mayor número de técnicos y especia-

litas en determ inadas ra mas agropecuarias. Los ministerios de ogri cl,ll tura deberán = 

prestar por su lado mayor asistenc ia técnica a pequeños propietorios o través de edu-

coción y orientac Ión ogr.opetuar:ia. 

Fomento de las organizaciones cooperativas y asociaciones de produ~tores que les 

perm ita reduc ir costos de producc ión y canal izar en forma m6s efectiva la venta de 

sus productos y las gestiones de créditos en los organismos respectivo~. ' ' 

J Adopc ión' de una poi ítica común de comerc ial izac; ión en el mercodo ¡nternac ional 

encaminqda a la apertura de nuevos mercados, diversificación de exportaciones, -

" ' 

negociación de cvotas y precios. En el campo internp los pr~yeétQ§ 4eberán o -

rientarse hac ia la produce; ión que provoque una efectivo svstituc;: ión Q~ importac io-

nes de materias primas agrícolas y bienes manl.)fQcturad<!>s de origen agrícola. 

Dodo que Centroamérica es una región donde la fuerza de trabajo es abun9ante y 

escasas las fuentes de ocupación será conven iente una :Iegislación a nivel reg ional 

que promueva la 1 ibre movíl idad de la mano de obra, de zQnas donde hay exceden-

tes a zonas donde existe défic it. 

Coordinación de la política agropecuaria de los cincQ países del á rea, con la fina-

l idad de enfocar los diferentes problemas con mayor ampl itud y preparqr metas en 

relación a las necesidades de la región como un todo. Sobre esa base se evitará -

duplicidad de esfuerzos y los menores beneficios que reportan los proyeqtos a nivel 

nacionol. 
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