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Despues do muchos aios do gobiernos militares, Guatemala volvi6 al 

regimen demncr~tico en 1986. El nuevo gobierno, confrontado de inmediato con 

serios problemas econ6micos de soluci6n prolongada, inici 6 acciones para 

estabilizar !a economra nacional y establecer las bases para un nuevo 

crecimiento. El sector agricola, que es uno de los mas iiportantes en la 

eoonoma del pais, es decisivo en los esfuerzos para facilitar la recuperaci6n 

eorncmica. 

Desde el cambio de gobierrn, las reJaciopes entre Guatemala y los 

Estados Unidos han mejorado ostensiblemmte. Como resultado, la 1Misi6n AID 

plensa ampliar sus esfuerzos de ayuda para el desarrollo y apoyar la 

recuperaci6n econcnuca. M1s au'n, en meses recientes, ban tenido lugar cambios 

irportantes en el personal de la Mision AID en Guatemala, incluyendo la 

liegada de un nuevo Director. Con la convergencia de todos estos 

acontecimientos, se consider6 que esta epoca era especialmente propicia para 

revisar la situacion agricola y aiimentaria, asl como la asistencia agricola 

que la Misi6n AID brinda a Guatemala. 

El Grupo de Trabajo de la Misi6n Agricola, comrpuesto por mieribros del
 

sector privado do los Estados Unidos, fue invitado a realizar una visita por
 

la Misi6n AID en Guateriala, con la anuencia del Gobierno de Guatemala y del
 

sector privado. Se le pidio6 al Grupo de Trabajo evaluar el cc-nportmiento 

actual y proyecciones futuras del sistema agricola y alimnntario, revisar las 

politicas y programas que mas le afectan y sugerir mecanismos para mejorar la 

producci6n agricola y el sistema de mexcadeo. Adefms, se le solicito al Grupo 

de Trabajo ayudar en el inicio do un proceso que facilitara el di~logo 

sobre asuntos agricolas y mejorarg el intercambiopblico-privado constante 


entre los sectores p6blico y privado y la Misi6n AID.
 

6
La primera fase del prcgrama del Grupo de Trabajo comcnz el 29 do marzo 

de 1987 y tcrmino el 10 de abril, con reuniones informativas y plalticas de 

Rodolfo Estrada
recornonaciones preliminares con el Ministro do Agricultura, 


I|urtarte, con representantes del sector privado y con personeros del gobierno 



de los Estrlos Unidos. Durante las do's- semanas do estar en Guatewila, los 

mieobros del Grupo do Trahajo viajaron extensivamente, visitando diversas 

areas minentamente agricolas. El Grupo dc Trabajo visit' tanbile a nm rosas 

del sistema agricola y alimentario,persons participantes en varios aspectos 

de toda indole, procesadorcs, distribuidores,incluyendo agricultores 

exportadores, banqueros, proveedores de insumcs y funcionarios de gobierno de 

los diferentes ministerios y oficLnas. 

Este irfcrme presenta las observaciones y conclusiones del Grupo de 

Trabajo y s is recanendaciones de iniciativas de politicas y programas para 

en Guatemala.alcanzar ur desa-rollo y crecimiento mas rapido y eficiente 

e iniciativas de politicasPresenta Pis especificamente las reccnedaciones 

de Agricultura, a los gruposque anteric'_iente fueran comunicadas al Ministro 

-del sector privado y a la Misicn AID. 

El Gru,-o de Trabajo esp-era que estas sugerencias sean de ayuda para 

enorme tarea de mejorar el sistema agricola y
Guaterala parA abordar la 

para los Estados Unidcs en
alimentario. Tambien se espera que scan de ayuda 

prestar asistencia a Guatemala en esa
el diseilo de programas y pol'ticas para 

activJdad. 

El Grupo de Trahajo agradece la excelente colaboraciofn de las numerosas 

do Guatea] a que
personas del sector privado y oficiales del gobierno 

brindaron su tiepo y esfuerzo en esta actividad. Asimismo agradece a la 

Dbajada Nortcamericana en Guatemala y al personal de la Misi6n AID por el 

apoyo decisivo prestado, 1o que facilit 6 grandemente el desempeio de su 

traba jo. 



Miambrros del GrL.uo de Tra.hajo 

Gruro de Trabajo)Dr. Richardo 0. Wheeler (Jefe, 

Dr. Wheeler fue el PresidenteAsesor Internacional en Agroindustrias. 

fundador y Ejecutivo Principal de la Winrock International desde 

1975-85; ha irpartido clases de economna agrcola en las universidades 

dede los Estados Unidos; ha servido en el departamento de Agricultura 

del sector de agroindustrias.los E. U. A. (USDA), y oomo asesor 

Mr. Joseph J. Borcatti (Inversiones en Akroindustrias) 

Anterior Vice Presidente del City Bank y PresidenteAsesor, Nueva York. 

del ADELA Investnent Ccapany. El sefbr Borgatti cuenta con mas de 30 

en Latnoamtrica. asps de experiemncia en la banca y desarrollo de negocios 

Mr. Donald Fiester (Pazricultura Trooical) 

la AID yAsesor, Fals Church, Virginia. Desexpe6 varios cargos en 

en Africa. el sefior Fiester
agencias precursoras en Latinoamerica y 

el desarrollo agricola internacional.cuenta con amplia experiencia en 

Mr. Ronald Kco (Prcduccio6 n de Cultivos v Mercadeo) 

San Francisco, California. El
rresidente, Roland Kemp y Asociados, 

muchos afos en los Estados Unidos y en 
se~or Kamp ha trabajado durante 

parses del extranjero dirigiendo las operaciones de producci 6 n y 

distribucin de verduras y frutas. 



Mr. Janves -bran (Mninistraci 6 n y Uso Rocursos)an 

Rodale Institute, Fmmaus, Pennsylvania. AnteriorDirector Ejecutivo, 

Presidente 

(Asociaci 6 n 

delegaciones 

Grocers Associationde la National-American Wholesale 

Nacional Americana de Mayoristas do Abarrotes), miembro de 

de asesorla al extranjero en distribucion alimentaria. 

Mr. J. B. Penn (Pol{ticas Econcnicas, Planificaci 6 n y Cornercio) 

Presidente, Econanic Perspectives, Inc., Mciean, Virginia. 

Anteriormente dirigla la Agencia de Investigaciones en Economf a del USDA 

y t-abaj6 caro Econcista Principal del Consejo Presidencial de Asesores 

en &orcyu a. 

Mr. Arthur L. Quinn (Inversiones en Aqroindustrias) 

Abogado, l.ashirr3ton, D. C. El seor Quinn amplia experienciacuenta con 

en prestar asesor.a sobre inversiones internacionales y asuntos de 

pol'tica inversionista, especialmente en los paises en vlas do 

desarrollo. 

Pir. Gerald Peck (Distribucion de Alimentos) 

Mc-presidente dodo Alimentos. Reston, Virginia:Consultor de Sistemas 

al por mayor National - American,
la Asociaci 6 n do Abarroteros do Ventas 

del exterior en distribucion de 
miembro de delegaciones asesoras 

alirrentos.
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INFORME DL GRUFO DE TRAaJO 

DE IA NISION AGRICOLA PAPA GUATMIVIA 

RESUM1N 

Con la anuencia del gcbierno guatemalteco y del sector privado, el Grupo 

de Trabajo fue invitado por la Misi6n AID para venir a Guatemala. Se le 

solicit 6 al Grupo de Trabajo evaluar el coportamiento actual y futuro del 

sector agracola y alimentario, revisar las politicas y programas actuales que 

mas le afectan y evaluar los programas en ejecucion de la Misi6rn AID en el 

.pals. Se debia prestar atenci6n especifica al papel que desempefla el sector 

privado y de la libre eupresa en el desarrollo de la economa agricola y 

alimntaria. 

Los ocho miembros del Gruipo de Trabajo son todos del sector privado. 

Cada uno es un especialista en un crea particular y la mayorla de ellos tienen 

waplia expe-riencia interrAcional. De hecho, algunos niexrbros de dicho grupo 

habian vivido y trabajado en Guatemala y sus numerosas relaciones fueron de 

gran ayuaa para el trabajo. 

ptblico. Se viaj6 extensamente por el pals y 

El Grupo de Trabajo paso dos semanas en Guatemala. Durante ese tiemrpo 

se conxoieron a docenas de personas representativas de los muy diversos 

elementos del sector privado, asl ccio muchas organizaciones del sector 

se obtuvieron impresiones de 

el Altiplano hasta la Costa. Fue muy 	 impresionante lapr3mera mano desde 
agricola yviabilidad econ'nica del pals y el gran potencial del sector 

alimentario. 

lo mis colaboradorEn todas las reuniones y viajes, todo el 	mundo fue de 

la ayuda que le fue prestada yy paciente. El Grupo de Trabajo agradece toda 

a cada una de las personas.expresa su reconocimiento 
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Ip._t'ncia do la..Aciricultura 

los irpacto la gran imortancia que tiene la agricultura para Guatemala, 

tanto para su activid,3d global econormica como para la vida polltica del pals. 

Es el sector decisivo para el crecimiento cconcmico futuro del pals y para 

mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos. Es tambien el punto focal para 

la tranquilidad politica continua y el proceso democraltico. 

la actividad agricola constittrye m's de un 25 porciento del producto 

nacional bruto del pals, dos tercios de las divisas y prcporciona enpleo a 

seis de cada diez guatealtecos. Desafortunadamente, la mayor parte de la 

poblacio'n que esta todavi'a corprometida en la produccion de alimentos vive a 

nivel de subsistencia. Su bienestar, asl como el de los pobladores de los 

centros urbznos y de las actividades no agricolas, se ve afectado enorxmemente 

por el ritro del desarrollo de la agricultura y de los sisteras alimentarios. 

En nuestra evaluacion, enfocamos varias areas distintas qcue creemos que 

sm fundam.entaics para el progreso agricola y econmico. Estas se discuten en 

las secciones siguientes, junto con nuestras recomendaciones. 

Pblitica Econ-mica General 

Por su in.orcancia en la economua, la agricultura se ve fuertemente 

afectada por politicas 'macro-con nicas. Reconocemos que la administracion de 

Cerczo fue confrontada por una economia profundaxente problematica al asumir 

el Ixxder en enero de 1986. Tambi6 n reconocenos que esta administraci 6 n actu6 

rapid-mente con medidas audaces y a veces polticamente dificiles para 

el escenario para ei futuro crecimientoestabilizar la situacion y establecer 

econmico. Los resultados de esas acciones han sido constructiwos; por 

ejewplo, la tasa de inflacion se ha desacelerado y la contracci 6 n econcnica se 

detuvo. 
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Se tcndr~n que Lomr medidas dificiles adicionales en las semanas y 

mese3 vcnidcros. NosoLros recomendarlramos que se tomen las medidas necesarias 

tan pronto coo fucra posible, cspccialfcnte en lo relativo a la unificaci6n 

Una tasa 6nica flotante eliminaria distorsiones
de la Lasa canbiaria. 


econrmicas y tambien reducirla la necesidad de un control especial en las 

transaccicncs cornerciales, fuente de prcocupaci 6 n considerable entre el sector 

privado y el gobierno. 

Aunque es deseable mantener t~i equilibrio en el presupuesto fiscal, debe 

ciertos prop' itos. Se necesitaaumentarse en el fu-uro el gasto pblico para 


una mayor inversi6n productiva en las areas de transporte, infraestructura,
 

investigacion y educacion. Los gastos efectuados con este prop sito evitarlan 

desembolsos mucho mayores en el futuro. M~s auln, parece que existe una gran 

para financiar dichos desembolsos con fondos provenientes deoportunidad 

que losrecaudaciones fiscales. A pesar de siempre existe resistencia a 

iuqiestos, las funciones leg'timas de un gobierno deben Ilevarse a cabo. El 

recaudaci 6n legisladosincremento en la eficiencia de la de impuestos ya 


se necesitan en esta 6poca.
proporcionaria las utilidades adicionales que tanto 

Existen medidas adicionales de pol ticas macroeconornicas que se han 

Aunque algunas vayan a seridenLificado y prograrado para su ejecucion. 

impopalares pollticaiente hablando, recm.endariamos que el programa 

a largo plazo de todos los sectores deplanificado se continue para beneficio 

la ecoacnmua. 

Politicas del Sector Acqrcola 

La economl'a agricola continua siendo acosada por grandes dificultades en 

dos de sus componentes principales: el sector de exportaci6n comercial 

tradicional y el sector nacional de subsistencia. El sector de exporLacion 

sufre por factores externos adversos, asi cono por problemas internos. Los 

mrcados muniales de algunos producLos b~sicos, en especial el cafe, el 

algod6 n el az6car y el cardamoz, se mantienen en un receso econ'rdco reducien
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do grandcmente las uLilidades de exportaci&n. Al mismo Liempo, los cosLos 

nacionalcs de producci6n aumcntan, reduciendo la rentabilidad para la mayoria 

de los productores lc-ales. Se esp>_ra que las ventas de exportaci6n de 

cultivos tradicionales sean considcrablemenLe mas bajas este afjo, 

represenLando un porcentaje toucho menor de las divisas. Las repercusiones se 

sentiran a 1o largo de este aiio y tambirn mucho, despues. 

La respuesta de la politica del gobierno al deterioro del sector 

comercial de exportaci 6 n es estimular la diversificacion, fomentando una 

variedad muche mAs amplia de productos agricolas que ser'an facilmente 

recibidos en el mercado exterior. Aunque recomend&-aos firmemente la 

ampliaci6n de la base de la producci6n comercial agregando productos agricolas 

no tadicionales, sugerimos que se consideren cuidadosamente los siguientes 

lacLores: 

- Dar mayor atencio-n al desarrollo del acceso al mercado para los 

nuevos productos, al mismo tiemnpo que se desarrollen tecnologas de 

seproducci&n. Con denasiada frecuencia el acceso al, mercado 

en-uentra restringido, pero s6lo despues de haber desarrollado a 

plenitud el sistema de cultivos y de haber ampliado la produccion. 

- La diversificaci 6 n Tmediante cultivos de exportaci 6 n no tradicional 

ha esLimulado un alto nivel de expectativas entre los pequeos y 

medianos agricultores y continuara haci6ndol.o. Los productores de 

fruLas y bortalizas destinadas para programas de exportaci 6 n deben 

completamente los riesgos y oportunidades antes de hacer conccer 


nuevas y grandes inversiones.
 

de laAlgunas de las restricciones mnas importantes para la ampliacion 

produccion agricola no tradicional que Licnen que ser tratadas son: 
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La provisi&o de servicios da .apoyo agricola aproplados para los 

peqjcFos agricultores es ccpleja y cta mis alia de lan cnpacidad 

de las instituciones existentes; 

en Areasl insuficiencia de tierras bajo riego las principales 

agricolas para permitir que la produccion alcance las exigencias 

del mercado durantc la estaci6 n seca; 

La concentraci 6 n de residuos qu{micos en el suelo y agua que 

contaminan el producto inpidiendo su exportaci6ni 

Ia concentraci 6 n de nematodos y enfermedades que reducen el 

la mayorla de los cultivos frut~colas y horticolas; yrendimiento de 

El sistema inadecuado de recolecci 6 n y entrega del producto en la 

myorla de '.reas agricolas del Altiplano. 

Parte del appyo para hacer frente a estos cbstaculos puede venir del 

el sector ptblico debe estar consciente de estossector privado. Sin ebargo, 

probleras y t2a'r redidas para ccE le-ientar los esfuerzos del sector privado. 

los granos basicos, (mainz, frijol y arroz) contin'an siendo el scporte 

y de una poblaci6n en procesodietctico de la vzdsta mayorla de la pcblaci6n 

de crecimiento anual de aproximadamente un muy rapido de crecimiento. La tasa 


tres pr ciento esta entre las mas aceleradas del mundo. Para el ai o 2000,
 

.solo dentro de 13 afos, si no hay ningun mejoramiento en la dieta promedio, se
 

necesitara casi el 50 por ciento ms de alimentos para apenas llenar las 

Esta proyoccion no permite realizarnecesiddes de esa crecida p-blaci 6 n. 

debqrIa acampaiiar el crecimientoniLgiun mejoramiento considerable que 

puede esperar que las grandesseeconr0Mico y de los ingresos. Unicamente 

sector se iitensifiquen en arospresiones sobre la tiera y el agricola 

venideros.
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es algoEl rcqortamiento reciente del -sector de granos iosicos 

cepcionare. Los rendimientos no han mcjorado significativamente con eld 

tiempo, ni tanlo)co la producci 6 n total. Cuando se cont-rastan con la tendencia 

de la pcblaci 6 n, el resultado es v ':x disponibilidad per c'pitadel crecimiento 

decreciente. 

es amplia. Intenta. mejorar losLa presencia del gobierno en este sector 

ingresos de los agricultores y estabilizar los precios al consumidor mediante 

la compra de productos b~sicos, el almacernamiento y activiades de ventas y la 

de las iq~ortaciones y exportaciones. Ademas, losregulaci'n estricta 

al consumidor continuan vigentes para algunos
cntroles de los precios 

artlculos (cc,-no aceites vegetales) afectando adversamente los incentivos para 

la produccion. 

no es ni muy efectiva ni haceCree,-rs que la actual polftica de precios 

de los escasos recursos fiscales. Sugerimos que el 
uso eficiente 

del sector con una politica menos
comportamiento del sector a largo plazo 

del sector privado. Adenias, otros
intervenciconista y con mayor participacion 

de seguidad alimentaria y
cbjetivos tales ccxno el mantenimiento de reservas 

de alinentos entre los consLrnidorcs ma's pobres podrian Llcanzarsedistribucion 

ms&efectiva m con una pol'tica distinta. El Grupo de Trabajo recomiendarente 

de precios y corsiderarfirmejente evaluar nuevanente la actual politica 

Una de estas propuestas podria incluir: la
 
propuestas alternas. 


privado) de las instalacionesprivatizacic-1 (venta o drren amiento al sector 

Instituto Nacional de Comercializaci6n Agricola (INDECA)
de almacenamiento del 

para operaciones comerciales, incluyendo la emisi 6 n de rccibos de bodega; cl 

productos con unnacional para granos y otrosestablecimicnto de un mercado 

y el funcionamientomejor sistema de divulgacion de 	 informnci6n de mercados; 

por medio de la compra-venta de recibz's de 
de la estabilizacion de precios 

bcdega. 

Finanzas Agricolas 

Nuestras conclusiones generales acerca de las fiianzas agrcolas son que 

largo plazo no pueden ser satisfechase inversion alas necesidades de capital 
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de 	inversion 
por las instituciones cXistentes, y debe..crcarse nuevos canaICs 

a corto y mediano plazo pucdon
scctor priv.?o, Las necesidadeseri el 

pero es urgente
nanejarlas las instituciones existentes con frndos actuales, 

mejorar el sistea de entrega. 

Cr6dito 

plazo para losde cr&ditos a corto y nedianoEl 	 sistema de concesi6rn 

y rredianos prestatarios debe reorganizarse y reorientarse con
pequ5os 

y los procedimientos crediticios.
respecto a la ley bancaria 

Z-comtrawos que hay exceso de 	 liquidez en el sistema bancario nacional 

lineas de cr6dito de las agencias
(privado y p~blico) y en las 

cr&dito y capital apropiados
internacionales. Sin ernbarao, no se 	disrone del 

en las formas requeridas, en el mcmnento 
para!as necesida2es del prestatario 

adc-u-w3o, a plazos apropiados, o a tasas atractivas para cualquiera de los 

grupos de prestatarios.
 

entrega son de tipo legal
Las principales deficiencias en el sistema de 

en baselimita severamente los prestamos
y do procciaiento. La ley monetaria 

Adma's, los requisitos para el 
de 	capital y reservas.
a un porcentaje 

limites sobre 
registro de la docu-,)ntaci 6 n son costosos y largos. Los 

tamaio de las co-panas de hoy. Los
 
no se ajustan alprestamos individ uales 

son tan altos quc
para prestamos a r-diano plazo

re-erioriefltos de garantlas 

quienes pudieran calificar bien si 
excluyen a prestatarios dignos de cr6dito, 

hubicra crit ±rios nrs orientados hacia el an-.lisis de proyectos y menos hacia 

la garantla. El requisito de contabilidad en base a efectivo 
en vez de gastos 

los 	 gerentes a ser demasiadoactro 
para otorgar pr~stamos. 

acumulados es obst~culo, porque obliga 

el calculo de su capacidadconvervadores en 
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En cuanto a procedimientos hay dcmasiadas w-didas involucradas en la 

concesi6n dc cr6di tos. Los formularios so dernsiado complejos y la 

Anforraci6n nececraria esta rus alla do la capacidad de los pequcios 

prestatarics. Fay rigidez con respecto a las tasas de inter6s," algunos 

prestaos a mediano plazo provenientes do agencias internacionales a "tasas 

del mercado" no contienen estipulaciones para efectuar ieducciones cuando las 

tasas internas caen. Asimismo, no hay cl'usula para establecer tasas de 

como incentivo para hacer pr~stamos a n'Ss de un aio plazo.interes rnls altas 

Una institucion en particular - BANDESA tan importante para el 

servicio a peque os agricultores en Areas rurales - necesita urgentemente 

reorganizar su estructura administrativa, de procedinientos y cartera para 

mejorar su efectividad al servir a sus clientes. 

El Grupo de Trabaj recomienda lo siguiente: 

Que el sistema bancario sea modernizado. Fsto comprende la 

revis&( de las leyes bancarias y de los sistemas 

contables/informativos requeridos para hacerlos mis adecuados a las 

necesidades financieras actuales del pals. 

Que RIPIMED-A se reorganice y so rehabilite. Debe revisarse su 

politica comercial y definir a qaien intenta servir, en base a las 

condiciones de boy en dia. Su capacidad t6cnica para ealuar, 

estructurar y supervisar prestamos necesita mejorarse 

sustancialmente. Adems, debe acoplarse efectivamente al Instituto 

de Ciencias y Tecnologia Agricola (ICTA) y a otras agencias de 

respecto a sus pollticas y prioridades.investigacion, con 

la cartera morosa do ADESA debe rehabilitarse porFinalmente, 


medio de un progrzana urgente, que cuente con un equipo de
 

profesionles con recursos apropiados.
 

QuOe se lleve a cabo un examen do los procedimientos y condiciones
 

de concesion de pr6stamos de la Misi6n AID. Esta revision debe
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ser rcalizada por banqueros profesioniles, ccomnzando desdc el punto do 

visti do los prestatarios y sienlo lo suficiente.-nte a7lia co.o para 

quo abarque indagaciones s.obre las caracteristicas no contex-]nidas por 

los pr6stamos do AID (o do cualquier otro sector del sistca crcditicio 

de la naci 6 n), cuya adopci6n pudiera mejorar la efectividad no s6io do 

AID, sino de todo el sistema. Esta evaluaci6nlos pro'stamos de la 

incluiria una coxparacion de las caracteristicas de los prestamos de 

otras agonciasi la factibilidad de un seguro contra riesgos; y el merito 

yde un sistema de mnercados de futuro en el que impo tadores 

exportadores pudieran counsar 	sus costos y utilidades. 

Inversiones 

No hay capital disponible para 	 efectuar inversiones a largo plazo para 

han habido unos cuantos casos recientesla agricultura de Guatemala. Aunque 

do ccrpras de grandes extensiones de terrenos e instalaciones por parte de los 

personales lo que parece seragricultores e-xistentes, lo hicieron con recursos 

mas la excepcion que la r(gla. Pricticameinte no existen en el pais recursos 

Aunque las financierasinstitucionales para inversi 6 n y capital de arranque. 


estL facultadas para hacer inversiones de capital, raramente lo hacen porque
 

consideran que los riesgos son demasiado grandes.
 

Es nTry necesario el capital de inversion para facilitar Ta expansion de 

prcductos agricolas, especialmonte los nola producci6n do ciertos 


tradicionalos, y para reponer plantas de procesamiento y equipos gastados.
 

incapaz o no esta dispuesta
Puesto quo la comunidad financiera existente o es 

deb-ria crearse nuevas instituciones quea proporcionar capital do trabajo, 

proprcionrin los fondos que se necositan. 

Se ban realizado estudios y presentado reocomendaciones referentes a la 

creacion do tales organizaciones intermediarias para otros paises en vlas de 

aun no se ha alcanzado un disego adecuado;desarrollo. Sin embargo, mas ann, 

puede que sea diflcil establecer en Guatemala una entidad independiente, de 

esta propuesta no deber a descartarse). ElcarActer inversionista (aunque 

ix 



Grupo do Trabijo sugiere a considerar un enfoue regiornil quo abarcarla varios 

paises pira la forruci6n dc un fondo do capital de arranque do riesgo 

diversi ficado.
 

Este fondo te.r-da que ser suficientemente grande para financiar los 

servicios alrdnistrativos especializados de una casa bancaria internacional de 

inversiones, que proporcionarla el factor confianza necesario para atraer 

fondos de agencias internacionales. El fondo, a su vez, proveerla capital a 

ua entidad guatemalteca como medio de caalizar las inversiones hacia 

proyectos nacionales apropiados. 

En cualquier caso, la organizaci6n deberla estar lo mas libre posible 

del control gubernamental y estar'a manejada por productores del sector 

privado para su beneficio. Se estimularla a varios dorantes, adeMs de la 

Misicn AID, para que contribuyeran con capital para ese fondo. Fa Grupo de 

Trabajo recomienda fire_-nente que se haga una investigaci6n con la asistencia 

de la Misi6n ID para establecer un fondo de capital de arranque que sirva a 

Guatemala. 

Oymiercio
 

Los mercados tradicionales para p:oductos agricolas guatemaltecos los 

constituyen los palses vecinos, especialmcnte El Salvador, Honduras, Mexico, 

los Estados Unidos, y tambien Europa (en grado creciente) y el Medio Oriente 

(para adgunos cu)tivos especializados). Los productos tradicionales de 

exportaci~n (cafr, tabaco, agod6n, azucar y came), con excepci6n del banano, 

ban sufrido recientenente declinaciones debido a una variedad de factores del 

Mrcado. Por esta razon se estL concediendo inrportancia nacional al fcmento 

de cultivos de ex\portaci6n no tradicional. Sin embargo, las condiciones para 

algunos productos no tradicionales son tan volatiles ccuo para las 

exportaciones tradicionales. Por ejemplo, los precios del cardamomo, quo 

tuvieron un alza en 1985, bajaron ahora por abundancia mundial del producto, 

muentras que el hule y los camarones continlan siendo rentables. 
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El sector do prolucci 6 n agrcola dei:. exportaci 6 n do Guatemala, t."nto en 

acomo en los no tradicionales, so enfrentalos productoo tradicioles 

nterosas restricciones do procduccic6n y conercializacion que inclyen: 

tasa de camlbio fluctuante;
cr6dito y capital do inversion insuficientesi 

e inversionistas sobre las

incertidwumre entre productorcs, prestamistas 


politicas del gobierno, especialmente en 1o que respecta a la tenencia de la 

mercadeo; ineficiencias
tierra; falta de informacion y destreza de 

de transporte; y barreras no
reglamentarias gubernamentales; limitaciones 


arancelarias en los pafses ixFrortadores, especialmeme los Estados Unidos.
 

son las siguientes:Las recom -c~aciones del Grupo de Trabajo 

- ue el gobierno rapidamente unifique las tasas de canbio y deje que 

el mercado las determine. 

al sector privado, con la ayuaa de la Misi6nQue el gobierno provea 
mercadeo productosAID, infcrarmi6n actualizada sobre para 

tradicionales y no tradiciona-les, c.o'o perfiles de oportunidades de 

mrercado para productos especlificos. 

mayor eficiencia en la
 
Que se preste atencion al logro de una 

de para imantener la cuota de mercado
produccion y calidad producto 

de las exportaciones tradicionales.
 

mejorar la operacion de la
Quoe se encuentren metodos xaira 

"lventanilla 6 nica" recientemcnte establecida y para reducir el 

papexleo en impDrtaciones y exportaciones. 

del estudio de la Oficina
Quoe conjuntamente con las reconendaciones 

de la AID para Centro America y Panama' (POCAP), deberian
Regional 

resolver las restricciones de 
buscarse pro1puestas practicas para 


transpor re.
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eue con la asistencia de - .la Misi6n AID, las barreras no 

arancelarias a las exportaciones guatabialtecas hacia los Estados 

inidos scan exaniradas y de ser factible eliminad-s. 

Investiaacion v Fxtension 

Las empresas agricolas, ya sean grandes o muy pequenas, demandan que se 

organicen y 1even a cabo esfuerzos de investigacin y extension co.no un 

sistema de trabajo estrecbamente integrado. Esto requiere un enlace continuo, 

formal e inforrail, entre los sectores publico y privado. No es suficiente el 

producir solanmante; la producci6n debe cubrir las demandas del mercado a 

precios rentables donde el producto tenga ventajas cc-oetitivas en los 

mercados nacional y de exTjortaci 6 n. Se necesitan personas bien adiestradas e 

instalaciones adecuadas, tanto en la investigaci6n coao en la extensi6n, pav 

que trabajando junto con los productores, procesadores y exportadores, , 

pueda foitalecer y hacer mas eficaz el sistea. 

Varias instituciones participan en la investigaci6n aplicada"'y ;e
 

actividades de extei-si6n. Estas incluyen oficinas gubernamentales, el sector 

privado y varias uriversidades. La extensi6n es realizada principaLtenteT-por 

la Direcci6n General de Servicios Agricolas (DIGEM-A), la Direcci6n General. de 

Servicios Pecuarios (DIGESEPE) y la Asociaci6n Nacional del Caf6 (ANMCAFE). 

ILenrws analizado de cerca estas instituciones y creemos que los problemas 

principales del sistema actual de investigaci6n y e-xtensi6n ccrprenden lo 

siguiente: 

Es necesario identificar productos que gocen de ventajas 

oiparativas en los imrcados nacional e internacional para ayudar a 

establecer prioridades en programas de investigaci6 n y 

transferencia de tecnologia. 

xii"
 



Sis oficinis de investigaci6n gcneralmcnte son d6biles, nmil 

organiza-das y or>-ran por delxijo de su cipacidad. Consecuontemente, 

su habilidad para generar recoendaciones razonables ha disminuido 

mucho. Los fo,-dos para investigaci6n agricola se han visto 

sonreducidos enormeinenmte en ahos recientes, a tal punto que casi 

inexistentes en muchas reas de producci 6 n. El ntminro de 

especialistas capacitados en investigacion ha declinado 

significativamente. 

El programa de transferencia de tecnologfa no alcanza a suficientes 

productores con recxmpendaciones de producci 6 n modernas. Ademas, 

olos vinculos con los investignidores y agroindustriales son ralos 

inexistentes.
 

Grupo de Trabajo recomienda que la investigaci 6 n y la transferenciaEl 

de infor.maci6n se enfcxguen desde dos ngulos simultaneamente, para qie se 

y el comercio moderno mediante:foinznte la producci 6 n 

- El aurento de la eficiencia, la productividad por area, la calidad 

y la ccmpetencia de los principales productos alimenticios y las 

expor-taciones tradicionales; 

nuevos productosEl desarrollo de oportunidades para el .crcadeo de 

en donde Guatemala teriga ventajas canprativas en el comcrcio 

mndzial. 

Para hacer esto, el Grupo de Trabajo recomienda lo siguiente: 

financiero del gobierno y delAwunetar en buena medida el apoyo 


sector privado para investigacion y extension;
 

existentes do investigacilon y
tdernizar las instituciones 

con el sector
extensi6n y desarrollar vinculos :.Us estrechos 

privado; 
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Crovir un-, fuwxI-ci6n privai. para el desarrollo que fimncie la 

anpli.-ci6n do la investigaci6n cn Areas criticas, que coloque mis 

expertos en las instituciones existentes, que capxcite 

6reasespicialistas y que mejore la efectividad de la extensi6n en 

en donde Catcrrala tenga ventajas con7parativas econcx6micas y 

eol6gicas, y con la cportunidad de anpliar los ingresos y las 

fuentes de enmleo en el campo. 

Producci6n Animal 

El sector guatemalteco de producci6n animal se caracteriza por: una 

industria de ganado vacuno potenciarnente inportante para las exportaciones 

onagrqpauarias; un sistema relativamente iwportante para la producci 6 lechera 

basado en ganado de doble proixSsito; una creciente industria avicola; un 

siste;-a pequoiio y generaL"ente poco coiercial de produccion porcina; y un 

siste-ia de prcduccin ovina y caprina al quo se dedican prirordialmente los 

peque5os agricultores.
 

no ilenaLa prcducci6n actual de ganado vacuno de engorde 

suficienta.-e-nte las necesidades internas del pals ni las oportunidades de 

Esto es resultado de la sequia, de programas inadecuados doexportaci 6 n. 


alii cntacion del gana.o y del traslado dc ganado en pie hacia paises vecinos.
 

Sin cntargo, para llenar las necesidades nacionales de came de res se dberia
 

aumantar el n(Iero de reses y obtener un mayor rendimiento por cabeza.
 

El sector lechero taxpoxo es adecuado para satisfacer las necesidades 

nacionales. No s 6 lo es insuficiente su proucci6rn, sino que la calidad del 

y deproducto generzLImente no es aceptable conforme a normas sanitarias 

del ganado vacuno, se neccsita incrementarnutrici6n. Igual quo en el sector 

el nnero de cabezas de ganado y obtener una mayot producci6n de leche por 

vaca.
 

son la fuente mas probable para
los medianos y pequeros productores 

lograr un incremento en la producci6n do lacteos y de came. Sin embargo, la 
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mtyor restricci 6 n para la expansi6n do la .producci6n es la falta de suficiente 

capital. Para audar a llenar la ncccsidad do capital, sucrimos quo so d6 

Fondo similar a losconsidracion ir.-.diata a la formcion de Lul Ga-adoro 


desarrollados cn Colombia y Honduras.
 

La nutricion deficiente es el principal factor limitante de los 

mejorarse medio una dispcmibiliddrendimientos. Esto puede por do ayor de 

contenido de energla y proteinas. Noalinzntos nutritivos 	 con un alto 

se tiene que contar con sistemas mas modernos deobstante, para 6sto 
prioritaria aproduccion de alimentos. Para lograrlo sugerimos 	 dar atenci6n 

que mejoren los forrajes yla investigacion para 	 identificar las tecnologlas 

pastos.
 

La creciente industria avcola esta concentrada en un pequefia n~u', ero de 

a la tecnologa, sino ma"sproductores. Sus problerins no est7n relacicnados 

bien co:t renaen la politica de precios y la disponibilidaa de alimenrtos de 

Con algunas mejoras en el sistema nacional de almacenamiento deengorde. 

granos se podria aliviar hasta cicrto punto los problomas de los alimnntos de 

realizar caribios en sus politicas para obtener un
engorde, pero se necesita 

mejoramiento general. 

Las nejoras en los sistenTas de producci6 n ovina y caprina pueden ser de gran 

tal ta-bien on la poblacion rural
inpacto entre los paqueios productores y vez 

despozeida de tierras. Las industrias artesana-les tradicionales que se basan 

en tejer lana puoden ser medios iniportantes para el desarrollo econamico. 

fundaci 6 n intenta mejorar la cantidad y la calidad de 
Actualm'ante una reueSia 

lana predo-ucida y prccesada. Esta iniciativa debe 	observarse muy de cerca y si 

otros esfuerzos similares.
tuviera 6xito considerarla corn rmoelo para 

Adcms, sugerinos quo se obtcnga asistencia t6cnica para la produccion ovina y 

tal ccco on el prcgrama de pequeiios runiantes
caprina de una fuente apropiada, 

Research Suppjort Program" (CRSP) de la Universidad de
"Collaborative 

California en Davis.
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Di.trihuci&n v Comr.rcili i-cion do Alimentos 

productoOHanos examinado el actual sistcma para trasladar los 

formas para mejorar sualimenticios de la finca al consuridor y hemos sugerido 

eficiencia. El objetivo es proporcionar a todos los consumidores al mAs bajo 

costo, una aplia variedad do productos alimenticios dc buena calidad. 

en la privadaLa distribucion de alimentos Guatewala realiza la empresa 

forma cxpcetitiva. Sin embargo, existen barreras institucionales para
en 

lograr una mayor. ficiencia, tales cac.o la distribucion exclusiva de ciertos 

productos, transacciones miltiples, venta de un solo prcducto, escasez de 

ca inos do acceso y una socicoad diversa con indtiples fuentes de slinistro 

gran n mero de canioneros mayoristas, distribuidores yde ali-rtos. El 

costo al sistema. El consuuidor guateralteco paga porinoristas agregan 

alimentos ytcdas estas ineficiencias del sistam on la forra do costo de los 

en la calidad y disponibilidad poco constantes. 

que el desarrollo ecom'raico propicie una mayor ccumptencia, seA rnedida 

puedo mejorar el sistema." Los procesos de mejoramiento pueden expeditarse 

ryediante la eaucaci6n, infor'racion de mnercados, adiestxamiento y nueva 

tecnologla. El Grupo de Traiajo recomien3a lo siguiente: 

- Q.e se desarrollen ascciaciones comerciales por clase de servicio 

para cada segmento industrial, tales cmo agricultores, 

transportistas, procesadores, vendedores al por mayor ,y 

detallistas. Estas asociacionos proporcionarlan a sus miembros los 

educacion, tecnologfa, capacitacionsevicios do investigaciofn, 

administrativa e intercasrbio do info~racion. 

- OQe estas asociaciones desarrollen un taaina, conformaci 6ln Y 

calidad est&ndar do los productos y promuevan la aceptacion de 

dichos est&ndares. 

xvi 



Que estas asociaciones rxitrobinen y pronmiuvan la informci6n de 

mercaJos sobre prccios y dispo:fibilidad dl producto, la dcn--ja 

del mis.ro y la disponibilidad de transporte y tarifas. 

Que estas ascciacioncs estudien y adapten para Guatemala el 

a! por mayor, venta al detalle y practicas deservicio copleto 

transporte.
 

Que se desarrolle por todo el pa{s un sistena adecuado de centros 

de acopio de productos agricolas. 
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INTI2R CC ION
 

econaia mas grande de Centro k'rica, con unGuatewAla cuonta con la 

do cerca do US9 mil millones. Es el pals deproducto nacional bruto (R-13) 


mayor pzblaci6n de los palses centroaeoricanos y el tercero en supexrficie,
 

siendo un poco Ra's pcquoaio que lbruras y Nicaragua. Su economa estai basada
 

en la agricultura, 	 contribuyendo hasta el 26 por ciento del ?NB, el 60 por 

dos tercios de las divisas procedentes de exportaciones.ciento del empleo y 

Su clima variado y su ariplia distribucioi de buenos suelos permiten la 

siembra de una variedad do products agricolas que incluye cafe, cultivos 

tropicales y frutas y hortalizas de alto valor en clima temolado. El pals 

de y naquel, un potencialtiene algunos depo'sitos petroleo de asi como 


hWdro216ctrico sustancial.
 

los prouctos tradicionales y de mayor exportaci 6 n son cafe, algodo'n, 

bananos, y petroleo.azucar, cardan ho, fLnmacos una pequea cantidad de La 

en 16 por ciento del PIZ3 y se contra en el procesainientofabricacion se estira 

do bebidas, tabaco, textiles y articalos de cuero.de alimentos y prcducci6n 
palsesLa riayorla do las exportacicnes no agricolas se cucnercian con otros 

En general, los Estados Unidos constitutyen el sociocentroanericanos. 

de Guateml-da, estimIndose sus exportaciones en un 36 porccm-rcial mayor 


ciento y sus iqiortaciones en un 37 por ciento.
 

La pcblaci6n so calcula en 8.2 millones con un crecimiento anual del 

do la tasa de crecimiento promediocasi tres por ciento, muy por arriba 

mundi 2l. M1s de tres quintas partes do la poblacion esta en las areas 

rurales, pe-ro la inigracion a las ciudades es relativamente rapida. Cerca de 

la mitad do sus habitantes son indlgonas descendientes de las civilizaciones 

sociocconc'mca. Unicamente unamaya-quiche, con una limitada asimilacion 

espafiol y el resto 	se comunica porquinta parte do la poblacion indigena habla 

medio do 23 dialectos indigenas diferentes. La poblaci6n indigena esta' 

zonaconcentrada en poblaciones dispersadas por toda la del Altiplano 

Occidental.
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GW.-temjla ocuxi un Area de corca .3e 108,900 kilao-Itros cuadrados. Su 

topografia ,os cscarraxdi - casi la mitad es montaosa - ccn acceso a los 

oc&anos Atl5ntico y Pacifico. 

Despue's de un percodo casi continulo de regim-enes militares durante los 

61timos 30 ailos, el pals retorn6 recientemente a un gobierno civil. Se eligi6 

librermynte una Asariblca Constituyento en 1984 y se elaboro una nueva 

Vinicioconstituci6n. HuLo elecciones generales a finales de 1985. El Sr. 

Cerezo fue electo Presidente y su partido Derio'crata-Cristiano obtuvo el 51 por 

ciento de la mayoria del Congreso. Asumi6 el nuevo gobierno el 14 de enero de 

1986.
 

C.IMA E2DNOMICO Y SOCIAL ACFTAL 

anteriores a 1980, Guatemala gozaba de un crecimientoEn las dos decadas 

constante y relativaente rapido en su econo.na. Los precios erwu favorables 

-nanufacturas hacia el para sus exp-ortaciones principales, las exportaciones de 

Iercado Cornuin Centro Americano (MCCA) eran inportantes y el flujo de 

inversiones y financiamiento ex-tranjeros era constante. Los bajos deficits 

fiscales relativos, la e-xpansi 6 n monetaria moderada y las politicas salariales 

do inflacic'), a uria
flexibles contribuyercn a la existencia do tasas rrderadas 

1iqVeta acu=ilaci6n do deuda externa y a e-xportacionos cc-aetitivas. La 

con el d6lar estadounidense (do
mnoneda (el Qietzal) se mantenia en paridad 

hecho, desde 1926). 

Sin e;Tbargo, los beneficios de las favorables condiciones econ6micas no 

fueron distribuidos ampliay-nte. Una alta concentracion de ingresos con 

inpuestos bajos resulto en una participaci 6 n pblica muy limitada de los 

servicios bsicos, perp-tuando las disparidades de ingresos. 

El perlodo do constante creciniento termino abruptamente en 1980D-1981 

global y regional, asi como con el 
on el establecimiento de ura recesion 

politicos internos que impidieron a los sectores
surgimiento de problemas 
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privado y p6blico hacor inversiones en la econcma. Con el deterioro de las 

condicionos eoon6micas extermrs, las politiczs macrocc6rosmicas oe volviercn 

m~s inciertas y menos conducentes al crecimiento y el IFB declin5. Los 

precios bajos para productos de expOrtaci 6 n (jarticularr.nte del ca' 5 hasta 

1986) y los altos precio- do importacic'n e=-p-eoraron los t6-nninos do co:::ercio y 

redujeron los vohLunenes ccrciales, io que a su vez redujoron las utilidades 

los inpuestos. Los disturbios politicos y econnicos en Guatem-ala y en el 

resto de Centro America, junto con el deterioro del MCCA, bajaron las 

exportaciones, aceleraron la fuga de capitales y redujeron agudamente la 

inversi6n dcm-stica y extranjera, as! ccozo el financiamiento externo. Los 

ajustes insuficiontes o fuera de tiemEo a las pollticas ecorioricas, 

particularmente las tasas do cambio y de iquostos, contribuyeron al deterioro 

global. 

Esta situaci6n llevo a una sobre-va-uaci'n significativa de la moneda y 

ccp-ejo de tasas de ca iio en noviaebre dea la institucion de un sist'a 


1984 
 (hasta junio de 1986). Un mercado triple de divisas permiti 6 alguna 

flexibilidd pcr medio do la locgali:z.acion do la tasa para).ela y el 

la tasaestablocimiento de una subasta para i=,-ortaciones prioritarias, pero 


oficial se mntuvo en paridad con el d6lar estadouridense. NuLerosas
 

modificaciones subsiguientes atnmentaron las co-plejiuades haciendo crecer 1as 

distorciones y estimuilando la fuga de capitales. 

La situaci 6 n ecorI-uca se deterior6 r2s cn 1985. El PN13 real dcclin5 y 

la inflacion (quo raramante excedi6 del dos por ciento antes de 1980) subi6 al 

31.5 por ciento. La casa do cambio paralela subi6 do (1.45 a Q3.80 a finales 

de 	1935. La deuda total externa alcanzo los US.-2.6 mil miilones al final del 

de lan exportacionesaro, aproximadamente el 200 por ciento del valor 

do 1980 a tma tasa anual del 1.4anuales. El R3 declin6 en la primera mitad 

por cicnto, ccmcrado con tasas anuales de crecimiento do casi el seis por 

ciento durante 1980. El lR3 agricola, quo crecia al 3.2 por cionto anuabnente 

ende 1975 a 1930, declin6 a un 0.6 por cie.nto anual. El W4B real per capita 

1985 era un 18 por ciento ms bajo que en 1980, y el consumo per cApita se 

ni'el6 a 1o quo era en 1975. 



Asi fue la sitUaicion que enfront&.ei gobierno recientmente electo del 

Presirionto Cere7,o cLLindo azuLni6 sus fuzcicnes cn onero dc 1986. Rapidamento 

pr(e:JClgj unas reforius a corto plazo Mue se implantaron en jLnio do 1986, con 

la intenci6n de estabilizar la ecor-n-a y construir el escenario para la 

recuqpraci6n econ&mica. Ese progra-. incluyo medidas para sirplicar el 

sisteni nmiltiple de tasa do carbio monetario y facilitar una eventual 

dCAicit expansi6nreunificacon de la misma, reducir el fiscal, restringir la 

crediticia y quitar la mayorla do controles de precIo sobre articulos de 

ConsU7o. Subsiguientemente, se agregaron medidas -ara promovcr las 

exportaciones y las inversiones. A ccmienzos de 1987 hubo indicaciones de que 

el progjrama estaba resultados: redujo inflacion a obcando se la la mitad mas; 

la mrnceda se estabiliz6 en menos de Q3.00 por un d'lar estadounidense; los 

primeros cbjetivos monetarios de esos seis ineses se alcanzaron; y el 

crecimiento real del F,,M fue de cero cn lugar de declinar. 

Daspues de anunciar el paqaete de medidas a corto plazo, el gobierno 

agreg, otras medidas durante el resto de 1986 y tarnbien formulo6 un program a 

medo~o plazo pnra reiniciar el crecimio-nto por parte del sector privado. Lis 

planes iricluyeron la unificaci6n total y la deterrinaci 6 n de la tasa de carbio 

por el nercado en 1987, el mantenimiento do un deficit fiscal realista, 

precios estables por medio de restrictivas politicas nonetarias continuadas y 

reform:sz estructurales para 	 mejorar los incentivos a las inversiones y 

metas fucron de alcanzar coTpletamente losexpDrtaciones. A-3As, las 

cbjetivos del presuuesto nacional de inversiones y mantener tasas de inter6s 

positivas. 

M~s alla de los problcmas inmciatos, el pals se enfrenta a serios 

problcmas estructurales de solucion prolongada: baja inversion; d&il 

de pocas exportaciones primariasmovilizacion de recursos; fuerte dependencia 

y de un M.ercado Comun Centro An:!ricano declinante; y una muy amplia disparidad 

en las condiciones sociales y de ingreso, especialmentc entre las poblaciones 

rural y urbana. 
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Tanto la inversi6n dom6stica ccmo.. extranjera a corto y a largo plazo 

continua afectada por la incertiduribre. La incertidwr re polltica en la 

regi6n afecta la inversi6n extranjera, mientras quo ura actitud do "esperar y 

vert" hacia el nuevo gobierno afecta la inversion dcue-rstica del sector 

privado. Hay seFiales do que el clinma comercial dome'stico est mejorando, con 

una mayor confianza del inversionista en el m-nejo de la polltica ecormica. 

Existe un largo historial de la distribuci6n desigual de la riqueza del 

pais y de cc-artir el prcgreso ecorryrico. Los grupos indigenas del Altiplano 

ban experimentado la mayor pobreza y falta de cportunidades economicas. 

Aproximadamente un tercio de la poblaci6n del pals vive en pequeias parcelas 

agracolas con tenencia insegura, principaLe-nte en el densamente poblado 

Altiplano Occidental, y tiene acceso limitado a una nutrici6n balanceada, asi 

e'ro servicios de educaci6n y salu, aL'zI en las necesidades bsicas. Pocos 

gcbiern-s anteriores se han ccpro-etido realr-ente a resolver este problema. 

Los niveles de vida de la gente de bajos ingresos han bajado au'n mas con la 

declinaci6n econ-nMica de los a5os recientes, lo que es una amenaza potencial 

para la estabilidad politica y para la secjaridad del pals. 

Un elemento irportante en la actual situaci6n social es el problema de 

la tierra. La tenencia de la tierra continua caracterizandose por anplias 

dispzridades y los grupos carentes de ella aunentan ahora su demanda de 

tierras. El gobierno cstL respondiendo con la ccmpra de algunas fincas de 

propiedad privala y entablando juicio hipotecario sobre propiedades usadas 

ocwno garantia de pr6stamos en mora, para su venta a grupos organizados y 

ayudajdo a reorganizar algunos asentamientos establecidos para convertirlos en 

organizaciones ma's efectivas. Sobre todo, el Ministro de Agricultura esta 

pwniendo enfasis en la asistencia a los pequeios y medianos agricultores. Sin 

embargo, el asunto de la disponibilidad de tierras y su propiedad continua 

siendo un ten7a grave y potencialmente volitil. 
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SIMfJACI1O( ACrhL DE AGRTI L-.IJR% Y ALIt.lOTACION 

El s-',ctor agricola continua siendo el soporte de la economia. 

a un cuarto del RB, a mas de dos tercios de losContribuye tlpicamn--te 

mano de obra.
ingresos de divisas y al epleo de 'as de la mitad de la 

area total de 10.8 millones de hectAreas de laGuatemala cuenta con un 

cuales el 29 por ciento es tierra de labrar-2z, el 39 por ciento son bocques y 

usos. De las 3.1 millones de hect~reas de tierrael resto se ocupa para otros 

agrIcQla, el 42 por ciento esta con cultivos anuales, el 15 por ciento estA 

y el 42 por ciento esta con pastos permanentes. Elcon cultivos permanentes 

sector agracola se caracteriza por una a.lia diversidad regional y una 

alta _nte desigaal - un gran ndreiro dedistribucio'n en tamafo de fincas 


pequeFlas fincas y ruy pocas fincas gran-des.
 

entre losE1 escarpado Altiplano Occidental tiene alturas que fluct2an 

1,500 y 3,400 metros sobre el nivel del mar, y se extie-nde pLr mks de 2.1 

un tercio de dicba Area estA ocupada pormillones de hect~reas. Cerca de 

fincas privadas con el resto en bosques, pastos no mnejorados y tierra arida. 

las fincas privadas estA cultivada y la otra mitad tieneLa mitad del area de 

pastos y boyques. Hasta un tercio de la tieria cultivada esta sujeta a 

erosi6n y requiere extensas terrazas agricolas y practicas apropriadas de 

de las tierras es adecuada para cultivaci6ncultivo. Solo una decima parte 

intensa, incluyendo una pecueaa fraccion de tierra bajo riego. Esta Area 

produce principalnente, maiz, frijol y trigo, pero tambien es ade, uada para la 

producci6n de hortalizas y frutas de clim a te:7plado. 

en la Costa del Pacifico, donde seOtra EArea principal agricola esta 

de azu'car, algod6 n, ajonjoll), maiz,
producen cultivos de exportacion (cafia 

asl coo ganado. M~s alla 
Sorgo y soya bajo condiciones de alta tecrologla, 


de este lugar estA la Boca Costa quo se caracteriza por ricos suclos
 

volcanicos y generabnente abundante iluvia. Las alturas menores estan 

laderas altas
sembradas con hule, las intermodias con macadamia y cafe y las 

or cardammo. 
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LIs Sreas menos cultivadas est~n en la region norte en donde el acceso 

es dificil, poro el potoncial do c:qTnsicrn es grando. Las ladoras del norto 

norte de Izabal y el Pet6ndel Altiplano y las planicies de tierras -ajas del 

la mayorla do expc si6n do tierra cultivable on las dosban sido el foco de 

d6cadas pasadas, pcaro todavia una gran parte del airea cultivable cgieda sin 

usarse. 

inclinada hacia las pecqueliasLa estructura agrdcola estA altamente 

abarcan menos de 1.4
fincas. Tres quintas partes de todas las fincas 

tierra agricola. Estas
hectareas y son s 6 lo el cuatro por ciento de la 

tierras son de fertilidad nrcderada, utilizan un bajo nivel tecno]gico, 

asistenciaproducen a nivel de subsistencia y tienen insuficiente acceso a 

las fincas de mas de 44 hectareaste"cnica y crediticia. En contraste, 

el dos por ciento del nuer.ro total, pero ocupan dos terceras partescolrencn 

de la tierra.
 

La prcducci 6 n del sector agricola guatemalteco es tambi'n muy diverso. 

los cultivos de alimentos principalmente para
Son de categoria priinordial 

arroz y sorgo - los granos bi'sicos). Otro 
constrro dac stico (maiz, frijol, 

sector lo constituyen los prouctos de exportacion tradicional (caf6, algod6n, 

came y azmcar) junto con el cardaro.io y el ajonjoll que adhora son
banancs, 


cultivos de
relativamente nueva -- losindustrias establos. Una categorla 


ente en fritas y hortalizas.

exportaci 6 n no tradicional - consiste principaL 

esta co7uesto por un subsector relativa: -:nt e estable de
El sector ganadero 


una industria avicola en
 
reses y marranos, una declinante industria lechera y 

r pido crecimiento. 

agricultura do Guatemala croci 6 relativamente rgpido durante la
Ia 

dikada de 1970 pero declin6 dvorante el perfodo 19S0-85. E.3to ocurrio 

de cultivos de exportacion
mayormente por la produccion reducida 

n do granos b~sicos ha aumentado muy
(principabnente algodon). La producci 6 

no lo suficicntemcnte rapido en relaci6 n 
lentamente en los 6ltinos diez alios, 

con el ritmo de crecimiento de la poblaci 6 n. La producci6n pron-dio per 

capita en los 61timos tres aiias fue mcnos del promedio de la de 1977-79. La 

result 6 de la exTansi6n del area 
mzzyorla del aumento en la producci 6 n total 

de cualquier avance importante en los rendimientos. De
sembrada Ms que 
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bec o, los rer, imientos doeximestran poca tendcncia ascendente en los 61timos 

es similar para el trigo! el Arca cultivada hadiez a~os. Izi situacion 


a
disminuido y cl rcquerimiento anual de irqortacion esta ,ientando. 

El sector tradiciozl de cultivos para exportacio'n asimismo ha sido 

abatido por dificultades. Los precios del caf6, despu~s de urns cuantos argos 

de wvntenerse en niveles muy favorables, recientemente ]an tcnido una 

declinaci6n agucJa. La producci 6 n reciente ha sido alrededor de 2.6 millones 

con roqueridosde sacos proccdentes de 260,000 hectAreas, solo 340,000 sacos 

para consumo interno. Hay almacenados como 180,000 sacos. Debido a la calda 

divisas prccedentes de exTprtaciones probablementede precios, la captacio'n de 

serai otra vez ri-zs baja en 1987. 

El mercado murxial del azucar ha sido serianente deprimido durante 

varios anos, afectando grandemente la captaci6o. de divisas proczedentes de 

al priviligiado mercado estadouiidense seexportaciones. MLs aCn, el acceso 

ha ido reducie- .'o contInuam-ante. Sin e:hargo, un aumento r-oderado reciente en 

los precios mur4iales ha estirmulado las plantaciones de ca-Ea de azUcar en Ms 

del diez por ciento. Se espera que la producci6n de Ez6car alcance las 

El consu TO nacional requiere 285,000 tonoladas,
664,000 tonelada5 nCtricas. 

dejando el excor<2iate para e:.Tortacio'n (del cual s6lo 421,000 toneladas van al 

es alrededor de 150,000
mercado estado-rnidcnso). La reserva almacenada 

toneladas.
 

guaternalteca de azucar ha experimentadoEn tanto la industria 

en la captacio'n de divisas procedentes de exportacionesreducciones sevoras 

61timo ciclo alto de precios, especialmente desde 1981, la captacion
desde el 

o dos, junto con cualquier
de divisas pxdr{a mejorar en el pra:imo aflo 

los precios del mercado mundial. Sin embargo, la enfortalocimiento posterior 

del mercado de eduleorantes, esfpocialmente losperspectiva a largo plazo 

malz con alto contenido de fructosa y edulcorantes nc,-cal 6 ricos que
Jarabos de 

sugiere quotodavaa estan captando porcentajes mas grandes del mercado total, 


al mercado mundial del azi'car sera atractivo y rentable solo para los
 

productores rns eficientes.
 



del alco26 n ha sido 6specialcfnte golpcada, tanto por los
La irylustria 

bajos ccfo Fr los co-stos rzpidarejtc en alza
precios -1i-Aiales cxtrc.-idamcnte 

uso de mino do cbra). La prcJucci6ri ha caldo
(asociado3 a control do plaq'.s y 

ta::Qbicn las expXortacionos y captaci 6 n do 
dra'sticamnte y co-o conse--.encia 

afo los 
divisas. Con la reducci~n en la prcyluccion mundial del pacado, 

vez las
han subido algo, lo cual prolxablcmente ostiiularA otra a

precios 
sobrepasar a las 

grandcs plantaciones guatc.ma I tecas. La producci 6 n pxxia 

en 45,000 toneladas,
25,000 toneladas metricas del requerimiento nacional 

disponibles para exportacion. 

la prcductora y exportadora de cardamchno en el
Guatemala es mayor 

7,000 toneladas procedentes de 32,000
mundo. La producci 6 n se acerca a las 

las 6,500 toneladas valoradas en mas do 
hectareas. Las exportaciones alcanzan 

do los paises co-etidores ha
USP30 millones. Sin e argo, la proucci6n 

bajado mucho los precios, reduciendo las ganancias y desestimulando las 

do los pa-que ios productores.plantaccxnes, es,~ cialmente 

ha permniecido rolativc--:rnte estable durante
La inc3ustria bananera aos 

una 
recientes. Las plantaciones cc ..prenden cerca de 8,100 hect'eas con 

toneladas. Las e.T-ortaciones se acercai a 
producci 6 n aproxi-ada de 425,000 

que la producci6n en 1907 aumente 
las 330,000 toneladas. Se espera 

ligerarnn te. 

plazo largo las exTxrtaciones
En general, las persp-ctivas a ma-s para 

se que los 
agricolas tradicionales no son muy prometedoras. Mientras espera 

el azucar y
precios del mercado miudial a corto plazo fortalczcan el algod6n, 

largo plazo para estos productos no son 
el cardar, ):o, las porsp-ctivas a ImIs 

las otrasparecido paraEl prognxstico es
especialnente estimulantes. 

del externo comatanto a factores mercado a 
exportaciones tradicionales debido 

otros 
del sector productivo guatemnlteco, con relaci6 n a 

la eficiencia 

productores mundiales.
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Lia catcgor'a do productos agrcolas de exq-ortaciun no tradicional ha 

rocientes, es.2cialmente mientras lo
generado interes co.nsidorable en aFos 

mrcados do productos tradicionales se doteriorarcn y la necesidad de la
 

mas obvia. No obstante, los cultivos no
mostr6
divorsificacion se 


y el ajonjoll) todavla constituyentradiciornales (oxcluyondo el cardamno 

las divisas totales prcdc<3cntes de exportaciones.menros del cinco por ciento de 

Los que van a la cabeza en volurnen y valor en esta categoria son las 

el brccoli fresco y cc-elado, la coliflor y la
hortalizas, particula.cfte 

arveja China para ex.ortaci6n. Ia producci 6 n de frutas no tropicales, 

fresas, ha aumentado con la introuccion de
princip:]jiente manzanas y 

de esto, las pcT-ortaciones de frutas tropicalestecnologla mnejorada. A jc-sar 


e insectos de la

continuan restringidas por la ciarentena cont-ra las moscas 

mayorente flores y plantas orn-amentales, han
fruta. Los cultivos en viveros, 

vuelto articulos do ex.:prtacion de creciente i,-portancia. Otros productos en 

nueces, esp-?cias y s-illas de flores.esta categoria incluyen niel, 

Eh gneral, las ex~jrtaciones agricolas no tradiciona-les y alganos 

malz y sorgo) tienen buenas
cultivos sustitutos de iru,.rtacion (por ejemplo, y 

de la prou-'cioon y crccientes
razonables prsR~ctivas p-ra la e.-mansion 

un grado
ingreso de ivisas. Sin emabargo, es nocosario alcanzar

ganancias por 

maycr en las exportadiones no tradicicnales para que se 
de crecimiento 

de las divisas totales procedentes de 
convmrtan on una proporcion irportante 

a largo plazoperspectivas r-onablesoxTortaciones. Las exportaciones con 

y hortalizas tropicales, plantas orna-mentales, camarones y
incluyen frutas 

(soyaactuaL~f-nte inportados
hule, asi co-To sustitutos do aceites caestibles 

frutas de clima 
y ajonjoli). Tabin !as p-rspectivas favorables abarcan !as 

y hortalizas (lechugas, 0-liflores,
temp)lado (rmnzanas, duraznos, ciruolas) 

quo crecen en el Altiplano Occidental, aunque la calidad de 
br&'oli y ejotes) 

en los mnercados intermacionales.
las frutas debe mejorarse para entrar 

han sido prcducidos por anos en 
cultivos no tradicionalesAlgunos 

mntodos de cultivar y los
el mercado nacional. Los

pecquci as cantidados para 

con la nueva tecnologla. Numorosos
calidad han mejoradoestAndar s de 

ahora cultivus no tradicionales para
pecjuoiios agricultores producen 
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exprtuici6n i travA-s de comrpailias 0 ccxOpcrativii. LOS cultivos do v.Alor 

relativo mivs alto (13s fruLas y hortaliz-3s) CSL&I dcsp1.azarnJo a Jos 

Lrarliciu:inl:c ).! nvilz, frijod. y g'ii&~y. Los prcducLo ; do lo-s .rru,,s 

agriCulLzsr:c; oxn ci rm--on y las fruLLis do p1-witlciones, CF-L~xfl susLiL'uP*n~io 

en ciortO gra-30 a las exportacioneS Lradicionaies (como el algcx]6 n). 

La in-Austria do la gaiiadcria f:irece sequir contraycr:2ose, con Lim 

dclinaciL'n en los batos cOe ganado vacur.o y la Lransforracio'n do los pisLos a 

otros culti'.ojs. Las condiciones cconQ:nicas qener-ales, las Lasas do ca-bio de 

rrineda y los contro-los do precios, h-in resultado en aparentes traslados 

inforT-ales de ganaCdo bacia pailses vecinos. Adem~ls, la csca-sa precipitacic'X 

pluvial1 del afb p-3sacic daii-6 los pastos, y r&dujo la capacidad do Pastoreo. El 

suinistro reducido do roses y la iriflacicx han coicxado los precios al po)r 

renor a-l riivel in-alc-anzable para Lm granm scc-2onto de la poblaci6n. 

Asirnisro, las divisas por cxportacic"n1 de carne do res so redujero5-. Con, 

izn smdinistro domesLico reducido en 1116 el gobierno de Guatemala Drohibio6 

las expcrtLacicno-s duranLe p~irto del Paio. 1*13nos do tun tercio del %v.icrmcndel 

en anterior se eort.6r~o y el pais nu:!%amntc no pudo lioniar su cu.-ta en los 

EsLaad)s Uni(Dos. So espera que la pr~o~ucci6n y las exportaciones stean 

1igcrari~nte M-'s alias en 1987, pero no Se espera todavla que las exportaciones 

cxcexxhn lo-- cbs tercios; dcx nivel de 19311. 

La existoncia porcina nacio,.vi ha prm-anecido relativancnte esL;Ible' 

durinte los an;os reciontos, Lal .voz oxcediendlo ligoramonte un mill6n de 

animaics. La producci~i Ivi crecido un jxoy se espera que subci otra vez este 

anio. No so eopx-ran exrortaciones. 

La produccio'n avicola ha crocido nyraipidamnte en ai~6s recientes y se 

ha voelto la iprincipal fuconto do proLCx'nzis en la dieta, sustituLyendo en gran 

mndida al ganado vacuiyo, en par-to porquo el procio es nvas bajo. Esta 

inDustria fiorcci6' con incentivos do gobierno~s anterioros (irnportaciones dco 

cncntrados libres de irnpuestos y conversionos de cambic) do ironeda 

favoirabics). Esto cos6 a finales de 1985 subiondo los costos, los cuales so 

pasan a los consuridores. No obstante, so espora quo la prcx3uccio'n crczca 

nuevamente cste aiio. 

http:nacio,.vi


La situaci6n alimentaria general. y ja co-idici6n nutricioil de la 

y contin'-n sicndo una seria precupacin" C- rca 
p:inaci6 n son Mrnu variadas 

princip-L-.,nte en
de un tercio d,2 todas las familias viven en oxtrcak pobroza, 

-on zc a morada. Se estia quo el 
las areas ruralcs, y otro torcio vive probroe 

do cinco aEos sufren algdn nivel domcnores80 porciento do todos los niFos 

n se han
auin, niveles de irnresos y de nutrici 6 

desnutricion. Mis los 

deteriorado en a.Fos recientes. 

do la docada de 1980, con iingresos declinantes 	 y tasas de 
A ccnicnzos 

de precios sobre alcjunos 450 articuios
aiza, iapuso controlinflaci&. en se un 


un proteger

de cons=ro, inclu'eyndo los aliwntos bhsicos, en intento por a la 

resultaron ser de 
poblacion de muy escasos recursos. Pero estos 	 controles 

fue eliminada, excepto unos 
du:3Dso valor para ese prolpsito y la mayorla 

cuntos artIculos bsicos. 

del ingreso
La alimprntacion continua demndando la mayor porcion 

una j.:an parte de la 
dispanible per capita de la poblaci'n. De hecho, 

vive a nivel de subsisteancia, co-pletamente fuera de la econ-Ua de 
pcbacion 

continuan siendo muy influenciados por
Los costos de los alimentosmercado. 

los costcs del transporte de la finca al consunidor y por los costos de la 

myor nfasis en producir mas 
en si. Pnquce en general se hacerateria prinm 

do eficioncia en el procesaniento de 
el alcar ?r un grado elevadoy mejor, 

constituye un potencial considerable para reducir 
alimnntos y su distribucion 

al , ntaCao y p-ura mejorar su nutricion. Asimismo, 
los gastos failiares- de 

basica, nutricion y control de
la educacion en sanidades necesario mejorar 

berjficlo verdadero proveniente del 
para que se logre elenfermrdaces, 

incremonto del suministro de alimentos. 
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CULTIVOS, IZl-,TFZDRIA Y RECLTSOS IARALE3 

ProLuctos B1icos do Alimentacin 

Durante la prinera mitad de la d6cada de 1980, la producci6n do,-1 stica 

de cultivos alimenticics para consLro interno (granos b~sicos: frijol, maiz y 

arroz junto con trigo y cafia de azIcar) croci6 a una tasa similar a la de los 

cinco a os anteriores. Esto se debi6 en gran parte al sustituto del malz por 

el algcd6n en las grandes fincas, con el resultado de que cerca del 30 por 

ciento de la profucci6n total de ra{z so obtuvo por sistrias mecanlizados y de 

b1ta tecnologia de producci 6 n. Politicas econicas intervencionistas, 

incluyendo una cvrbinacion do tarifas, controles de iw,,Dortaci 6 n y sustentacion 

de precios, matuvieron los precios al productor y al consumidor bastante por 

encima de los niveles internacionales. 

Al contrario de los primeros cinco afos de la decada de 1980, los 

6itimos dos a.Hos se caractoriz.aron por el estancamiento y declinacion de la 

producci6n de los articulos b sicos de alimentaci 6 n. No est± claro hasta 

donde esto so debi6 a precipitacion pluvial por debajo del promedio, a la 

debido a medidas del nuevo gobierno, yincertidubre de los precios 

enfrentamientos entre c! gobierno, sindicatos y organizaciones de pro-luccion y 

cmaercializacion. 

Aunque la presencia de gobiorno en el agro y en los alimentos bisicos no 

topes tanto para productosestablocimionto de precios 

es tan concentrada como on otros paises de la region, desexrpeiia sin embargo un 

papel importante. Una revision rapida de la participacion del gobierno (muy 

aparte de politicas monetarias, fiscales, do cambio y de cr6dito) afectando 

directanente al sector agricola revela: rcgulaci 6 n de precios por modio del 

los do consumo al por 

menor cx=o a ciertos insuros para la producci6n; precios de sustentacion a los 

n de los precios al consumidor; reglamentosagricultores y estabilizaci 6 para 

agr{colas especificosl tarifas yivpDrtaci6n y exTortaci6n de productos 

quo inflyan en el uso de insumosconversiones de cambio de moneda 
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ctc.) y salarios minimos para tipos
(fcrtilizantes, pcsticidns, senillas, 

por medio do inuLC.stos
especificos dc tr.hbjof uso apropiado do la tiorra 

sobre ticrras ocio5as y zc-,j1.entos rcq.irierxIo la siembra de granos l. sicos 

en fincas de ciertas dien.2nsioncs; invcstigaci6n agrc'ola para cultivos y 

especificos agricultores,
garado esoecifico: y asistericia tecnicz a grurxps do 

quo directa o in'Jirectamente afectan el comportwnientoy varias otras reas 


del sector agricola.
 

El Instituto Nacional de Co.r,2rcializaciln Agricola (INDECA) es la
 

entidad sani-aut'uk-cma del gobierno responsable de realizar el mercadeo y 

de precios y administracion de 
o?3racines relacionadas con la estabiliz;iciil 

esta encargada de la ccp.-"ra, almacenamiento,
insLms. m's esp~cificamente, 

de granos basicos para lograr el apoyo del 
venta e 	 iiwortaci6n/exportacion 

a los precios, su estabili. -d y otros objetivos. En muchos casos los 
gobierno 

alcanzar son contradictorios y sus recursos
objetivos que so intentan 

para 

llevar a cabo fuLnciones importantes son limitados. 

Un exaJn do las actividades de IND,..A en relacion con el sector de 

sugiere que tiene poca efectividad a pesar del considerable 
granos bsicos 

de
 
costo anual, tanto de las opo-raciones como de las actividades 

los del 
quo encargada de sustentar precios

compra-venta. Mientras esta 
mantoner los preciosdo suficientes cantidades para

productor (por la ccmpra 
sus fondos anuales para este

del ninio gara-ntizado),del mercz.,io por encima 
Fla'sm que de su 

proposito dctaneon de las asignaciones de la Junta t4onetaria 

relaci6 n con la cantidad de cultivos, los niveles de precio y aspectos de 

lo siguiente en politica de 
mnercadeo. Una evaluacion detallada stgiere 

bacen por estimular la 
precios del gobierno y actividades de INZOECA: poco 

realidad pueden afectar adversanente a en laproduccion de granos b~sicos; 

de granos b~sicos; y

quienes son los compradores notos
pequefios agricultores 

los precios al productor, mientras cIue no 
son do valor dudoso para estabilizar 

estabilizan los precios al consumidor. 

En vista do tcdos los anrlisis quo establocen que los objetivos Y 

finalidades son contradictorios y que los resultados son muy poco positivos 0 

hacer una revision completa do la 
parecorla necesariacwtraprXucentes, 


pol'tica do precios do granos b5sicos y de las actividados do INDECA.
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El Grn-io dr o P(Kyynicnlh: 

Que el gobicrno busque asistencia en la forulacion de urni politica
o 

pira 	 art.culos b5siccs de alir.cntaci6n,do precios a largo plazo 
su cjecucion.as{ camo el desarrolo de uri estrategia asociada para 

el papel de INDM en terminos de una 
o 	 Oue se revise y se considere 

largo plazo y politicaspolitica de precios a de 

export acon/ircortac ion. 

todas las politicas sectoriales
Que el gobierno busque 	 identificarO 

una 
que afectan la agricultora, revise su efectividad y desarrolle 

su consistencia.estrategia coherente para ascgurar 

topes tan 
o 	 Cue el goberno proceda a elininar todos los precios 

rapido que sea practico pata evitar la distorsion de incentivos 

para 	mayor prcJucci6n de alimentos. 

haga un examenglobal de politicas, que
o 	 Coiro parte de la revisi6 n 

de deshacerse de las instalaciones de bodegas de
de la factibilidad 

sector privado) paraveada o de en arrenamiento alINDZA (ce las 
que 	 facilite la 

su operacion ccco instalaciones ccrerciales; 

mercado nacional de compra/venta de facturas de 
creacicn de un 


y que se esfuerce por alcanzar los 	objetivos
productos alnmacenados 

por 	 I;NQDD CA uestasde apo:yo a trav6s de la 	cora/ve.nta de facturas 

otra 	entidad apropiada.
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Oiltivos de -rnortii6n Tradiciornl 

La dopendoncia rnrcada do la captacic,n de divisas del pnfs, procodentos de 

unas cuantws exTortacicnes tradicioi~lcs, y el deterioro do esos mercados, 

subrayan la necosidad deaL)-).ar la b-ise de la exportaci6r. agricola. La 

diversificacicn y el c'nfasis en cultivos no tradicionales constituyeri valicsos 

cbjetivos. Sin ebargo, el tieapo requerido para lograr exitos en el 

desarrollo do un programna importantu pcdra resultar largo. Por lo tanto, los 

cultivos tradicionales no deben descuidarse. Los esfuerzos deberfan 

redoblarse p:ira eonoo:trar maneras do hater los ajuLstes necesarios para mejorar 

la eficiencia y c-n-etencia do las irdustrias existentes. 

El Grux) de Tr ih:ijo Pecomvi a 

O 	 Die se lleve a cabo una evaluaci6n general, junto con los sectores 

p6blico y privado, sobre perspectivas del mercado mundial a largo 

plazo para los prcxouctos de exp--)rtacion tradicional. Basancose en 

estos resultados, que se establezcan prioridades para los productos y 

que se desarrolleyi estrategq i!s para mejorar la eficiencia de 

prcluccion v mercadoo y la c= 1xtencia de la industria do articulos 

de prim2ra nc'esidad. 

o Oie se revisen aqciollas pol{ticas do gobierno (tasa de ca-bio, 

inpuestos 	 do exportacion, etc.) que irpactan en las exportaciones 

que afectantradicionalos con atencion especial a los impactos 

adversarnonte su canpetencia en mercados internacionales. (La 

situacion del banano puede set esj>xcialmente instructiva.) 

esfuerzos publicos y privados de investigaci"n yo 	 (ue se revisen los 

extension agricola y se eval6en las necesidades, en coordinaci6o con 

las 	estrategias a largo plazo que se estln desarrollando. 
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Los cultivos do exportaci 6 n no tradicional mas importantes - el cardammo 

y el ajonjoli - se han convertido en industrias bien establecidas en 

Guatemala. A trav6s del tiempo la incustria cardamoyxera de Guateia'la ha 

captado una cuota importante del inercado mundial. Si] embargo, la producci6n 

se ha promovido y exp:rdido en varios otros palses y el principal co petidor, 

la India, continua trabajando para mejorar sus rendimientos. El resultado es 

que el mercado munm3ial esta a3hora saturado y los precios ban caldo 

precipitadanante. Ia industria en Guatemala tiene la ventaja de ser 

razxnablmente estable (y supuestamente eficiente) y bien podria ser capaz de 

florecer despu's de que iuchas de las inversiones de nuevos proyectos en otras 

partes fracasen y que los procios vuelvn a subir a niveles suficientmente 

altos para cubrir los costos. 

El caso del cardam='7o tal vez proporcione una leccion informativa, en 

cuanto a una fuerte prc.-,cion e inversion en la prcducci6n de un articulo, 

cuya dennnda internacional puede ser precaria. Las oportunidades que se 

describ:rn co.,-<) "ventanas de mercados" a merudo pueden ser o muy limitadas o 

dernasiacio sup~rficiales y requerir in\,estigaciones muy a fondo antes que se 

tome la decision de in\ertir. Estas consideracioies sobresale-n especia]_.ente 

alora, dado el 5nfasis (Tue tiene el des&rrollo de prozductos de exqortacion no 

tradicional.
 

Guatemala llena muchos de los requisitos necesarios para desarrollar 

cultivos do e-xprtacion no tradicional, incluyendo buen-as tierras, amplia 

variedad de condAicionos climiticas, proximidacd razonable al mercado de los 

Estados Uhidos y genoralmente la mejor mamo do obra do la region CBI. E-tre 

los productos mis inmrprtantes de exTrortacion no tradicional est 6 n las 

hortalizas coma el br6coli, la coliflor, la lechuga y el apio, todos dignos do 

una seria consideraci6n. Algunos do estos se exportan frescos, concentrados, 

enlatados o congelados. Parece quo hay interes local considerable do 

inversionistas en identificar oportunidades para producir y procesar este tipo 
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do proritctos. Sin enharqo, deberfa darse seria consideracicon a la situiacion 

del mercado, al copirar la inversi6n on el producto fresco con la del 

producto congolado o enlatado. Algunos factores a considerarse se presentan 

en el An6ndice II. 

Es importante no confundir el "valor agregado" del procesamiento con el 

"costo agregado". La energa, el transporte y generalrente la mayorla de 

insumos que se requieren para el congelamiento, empaque, almacenaje y 

txansporte de los productos congelados de Guatemala, son renglones que tienen 

un mayor costo aqu{ que en los Estados Unidos. El costo de la materia prima 

Unidos es bajo, y los precios que recibenpara estos prcductos en los Estados 


costos
los productores estan frecuentemente por debajo de los de producci6n. 

Sin embargo, el productor tiene margenes raas altos en el producto fresco de 

calidad, con el residuo del suinistro proporciona.dose al sistema de 

procesrmi en to. 

Tambien hay considerable interns en la diversificacion entre algutnos 

la erradicacion do laproductorcs de azdcar y algodo'n. Sin embargo, hasta que 

mosca de la fruta tenga exito, existe una oportunidad limitada para anpliar la 

gama de pro3uctos de fruta tropical para su exportaci 6 n. La amplia variedad 

do los proc3uctos ro)tenciales de primera necesidad que pueden producirse y 

exportarse sin la erradicaci 6 n de ese insecto debe-ria explotarse. Es digna de 

meta nacional de atrrrntar las exortaciones actuales noconsideracion una 

el cinco por ciento de las divisas totales procedentes detradicionales desde 

exprtaci6n al 20 o 30 por ciento.
 

en
Un nunmero creciente de pequeios agricultores sin experiencia previa 

tccnicas de exprtacion est5 ahora produciendo cultivos de exportacion no 

ese fin. Parece que existe un considerable potencial para la
tradicional con 

expwisi6rn do estas oportunidades con el apoyo organizativo adecuado. Un 

agricultores ccaMosistema do producci6n/mercadeo quo utilice a pequeios 

de mucho xito o un gran fracaso.
productores contratistas puodo resultar 

tiene ejonplos de las dos situaciones quo deberlan estudiarse para
Guatemala 


obtener las valiosas lccciones quo ofrecen.
 

- 17 W 



El Gnr)o do Trift'o ",co-indt:Tr 

o 	 Que se desirrolle una estrategia globl en cooperacion con ics 

sectores p~blico y privado, para lograr la ex-ransi6n de las 

exyportaciones de cultivos ro tradicionales. Fxisten nuncrosas 

posibilidades, pero con recursos limitados para apoyar el dcsarrollo 

necesario de actividades, dcba establecerse prioridides y enfocarse 

los recursos disponibles sobre los cultivos Mas prometedores.
 

Que se desarrolle un sistema mejorado de informaci6n sobre la denanda
o 
de mercados internacionales para informar efectivamente al sector
 

privado sobre las oportwnidades del mercado internacional. Esta
 

informacion deberia incluir estimaciones dcl strninistro internacicnal
 

a corto y largo plazo, asi coo la situaci6n y perspectiva de la
 

oferta y la dennda. 

Con 	 la asistencia del Departamnto de P-gricultura de los Estadoso 

Unjdos (USDA) y U&AID, deberlan catalogarse las barreras no 

arancelarias a las exTprtaciones guatemaltecas a los Estados Unidos y 

desarrollarse tza estrategia esp2cifica para intentar eliminarlas de 

ser factible.
 

o 	 hin~gue las cooperativas pueden ser una institucion importante para 

obtener acceso/crecimiento del mercido para los p-quefos 

agricultores, deberian explorarse otras estructuras comerciales 

privadas que organicen la ploducci6n y el mercadco de cultivos de 

exPortaci6n no tradicional. Tal vez podria utilizarse una forma
 

nodificada del Fondo Ganadero descrito en la seccion ganadera que
 

aparece a continuacion.
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Se estina qi Guatoala tiene cerca de dos iillones de cabezas do res y 

500,000 cabezas do ganado lechero o do dcble prop sito. La mayorla del ganado 

on la Franja Transversal del Norte.de res se concentra en la Costa Sur y 

los datos estadisticos del sector ganadero son escasos y do calidad 

dudosa. No cbstante, estos datos y otras observaciones sugieren que 

90 por ciento de los ganaderos tiene menos de 15 cabezas,aproximadamente el 

Io que constituye un tercio del ganado nacional. Otro cinco por ciento de los 

ganaderos cuenta con 15 a 100 cabezas cada uno, y son propietarios do otto 

tercio de la poblacion ganadera. El restante cinco por ciento de los 

ganaderos cuenta con Mas de 100 cabezas cada uno y el tercio restante del 

ganado nacional. 

Las publicaciones de indices de producci6n indican que hay potencial 

estas estL-raciones son
sustancial para atmnentar esa producci 6 n. Sin embargo, 

nacional, y las tasas de producci6n varian
del promedio de toda la ganaderia 

ampliamente entre los diferentes ganaderos. Para ganaderos mas grandes, las 

tasas de produccion probablamente excecian a las do cual(ciier otra rc-gi 6 n de 

Ce.ntro Am'rica. Los problenas de estos ganaderos comerciales, que ya utilizan 

las restricciones del mercado y las
tcnicas mejoradas, estAn constitu2dos por 

tofos los 
tasas do cabio. No to-ando en cuenta el tamaino de la operaci 6 n, 

gran proble a do la nutricion animal inadecuada en
ganaderos se yen ante el 

de pastoreo durante la est-acion seca, restriccion 3.Importante para
los lugares 

mejorar las tasas ,de producci 6 n nacional. Ademas, las areas de suelos no 

valcr nutritivo. I-as cons :jencias
fertiles producen forrajes de bajo 

incluyen tasas de roproduccion de menoos del 50 por ciento y tasas de lento 

do cuatro o cinco afios para que los
crecimiento resultando en la necesidad 

el peso quo exige el mercado.animales alcancen 

Ln las areas de suelos m-s fertiles, la creciente ccapetencia en el uso de 

y potenciales generales
la tierra, posibilidades mejoradas do mcrcadeo para 

se lograra por 
mayor produccion, indican que el crecimicnto on producci6n 

mdio do sistems y praSticas do producci6n mas intcnsivas. La atenci 6 n debe 
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enfccarse a la selecci6n do %nariodades de F.astos de alto valor nutritivo que 

puedan sofprtar un concentrcido postoreo y que resistan la maloza. Con e1 

tieno estas areas fertiles tendran un potencial mas alto para aumnntar la 

proucci6n ILechora. A nmedida que aurnnte el n':7?ro de anirn]les por unidad do 

4rea, habrA una mayor incidencia de enfermedades y parasitismo asociados a 

sistcms de produccion intonsivos, lo que requerirA mejorar las pr~cLicas 

zootecnicas. 

A diferencia del sector ganadero, el sector lechero nunca ha sido 

ociercialmente fueLite y actualrnente esta decayendo. Los controles de precios 

sobre la leche junto con los productos irportados, se han ccnbinado para 

reducir ia muy fragil industria nacional. El volumen de leche liquida 

enproducida doTcsticamente que entre a las plantas procesadoras ha disminuido 

un diez por ciento en los itiros tres aios. Las importaciones comerciales de 

lcteos y de donaciones han crecido de un 25 por ciernto a Mas del 40 por 

ciento del consLno nacional en los dos aeos pasados. 

de precios de la lecheLa intervenci6n directa del gcbierno en el control 

pasteurizada esta distorsionanro seriamente el mercado. Menos del 35 por 

ciento do la leche se vende ahora a plantas pasteurizadas porque es mucho ma's 

rentable vender leche cruda, generaLnmnte dilulda, directamente al 

consumidor. Una cantidad considerable de leche liquida se convierte en queso 

y en otros lacteos fabricados. Sin embargo, esta conver5ion. a queso no es mal 

uso de la leche on el campo o entre los consunidores do pocos ingreses. 

Debido a una con.nbinacion de costu:-nbres dieteticas, a la intolerancia a la 

lactosa y a bajos ingresos, la mayorla de ics guatenaltecos no consume leche 

liquida pero si quesos. No obstante, a redida que las urbanizaciones y los 

con la deranda do leche liquida.ingresos crecen, as' paralelamente Io sucedera 

lactecs no solo ban aumentado, sino q, eLas importaciones de productos 

parecen ser un factor irportante en la doclinacion del sector productivo. No 

se espera quo la industria lechera dcxn6stica pueda sobrevivir ante las 

expertosimportaciones no restringidas de productos con altos subsidios. Los 

sugixrcn que hay una fuga significante dede confianza en el mercado lechero 

productos lacteos provenientes do donaciones hacia canales cnoerciales.
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No existe una ontidad of icial cpie controle y evalhe el Impacto dc las 

no existenjrnrortaciones o de los prLcios on la irdustria lochera. Memas, 

norms ni grados oficiaL-.cnte vigontes y, consecuentemonte, hay pocas 

los productos de diferentes calidades.difcrencias do precios de mercado para 

estimada es de 40,000 litros por hora y 

Ia capacidad do procesariento do loche es adecuada para abastccer un 

volumen de ventas considerablemente mayor Te el actual. La capacidad 

la utilizacicrn actual es do menos de 

la mitad de esa cantidad. 

El gobierno ha designado e) desarrollo de la irnustria lechera dcam-stica 

ccoo una de las prioridades agrop cuarias nacionales. No obstante, para 

debe definirse ura estrategia que tane en
lograr un desarrollo exitoso 

de los productos importados subsidiados sobre !acuenta: (1) el ofecto 

dcQ'stica; (2) las distorsiones porrentabilidad de la industria 


sobre la calidad y cantidad de leche lquidaintervencio nes en los precios 

disponible en el mercado; (3) la identificacion del punto donde se espera que 

productivo; y (4)ocurra un crecimiento, para que se preste atencion al sector 

la reduccion de restricciont de capital. 

A pesar que la tecnologla y el capital no constituyen las restricciones 

generalnente para mas
principales para los grandes ganaderos, no es el caso 

de 100 vacas. Sera
del 90 por ciento de los productores que tienen menos 

para que los productoresnecesario conttir con capital y tecnologla mejorada 

una mayor producci6n con mLs eficiencia. Un ejemplomas pFquefios ob'en-gan 

-i'.xtuye el exito que. alcanzo en Colombia una base ganadera
valioso lo 

clave para e'sto fue la
fuerte entre los pequ-'ios productores. Un elemento 

sido adaptado y ejecutado en
formoci 6 n de un Fondo Ganadero, cuyo mcdelo ha 

Rx-Ouras. 

el concepto del Fondo involucra actividades privadas y

En general, 


p6bli.cas y utiliza un metodo de capitalizacion inicial similar al del 
sistema
 

los Estados Unidos. El Fondo es una 
coopcrativo do cr6dito agropccuario on 

cpresa lucrativa y las ganancias son distribuldas entre sus accionistas. 
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gatido do- pistoreo, cr6dito a los productores yProporciona mnterial gentico, 

asistncia t6cnica correzjxnliente. Tajubi6n brinda la oportunidad para un 

w-jor acercamiento al desarrollo de loo sectores lechero y bovino. Pauno a 

los productores con un int':.'-s prcoio como accionistas con la asistencia 

las necesidades identificadas por loscrediticia y t~cnica enfocada hacia 

misms productores.
 

El potencial de pr-ducci6n de porcinos en Guatejmala no ha recibido mucha 

decirse de los pequenos rumiantesatencion para su desarrollo. Io mismo puede 

(ovinos y caprinos). Estas especies pueden ser inportantes para alcanzar un 

aurmento. sustancial en los ingresos agrojpacuarios y para apoyar a ciertas 

industrias caseras.
 

enLa industria avlcola, ccmo es el caso la mayor'a de paises en vlas de 

cuenta con un sistema de producci6n de alta
desarrollo, es creciente y 


con los aspectos
tecnologia. Este crecimiento esta nuy relacionado 

industriamacroecon6 icos de cambio de divisas. Hasta finales de 1985, la 

y de una tasaav.icola go7L de la libre irportaci 6 n para granos de engorde 

las importacicnes. Aunque se hanpreferencial de intercanbio para todas 

eliininado en general estos subsidios y los nacionales ban aumentadoprecios 

sustancialmente, el co.ns-L.o nacional ha sido poco afectado. Aunque la 

industria tenla una fuerte influencia negativa fiscal, oste no es 

necesariamente el caso de otras e-pecies ganaderas que se pu1eden producir con 

alimentos producidos locaLrente. 

El Grup o do Trabajo Recienda: 

a la expan;i 6 n de la pr.xuccion
0 C\ue se preste atencion especial 

leche de los pequefos y medianos productores.nacional de came y 

Como medio para alcanzar este objetivo, dcberia investigarse el
 

de Fondos Ganaderos. La exp2riencia reciente enestableciniento 
do un Fondo deberia estudiarse para

Ibnduras con la formaci 6 n 

los problemas quo podrian presentarse.identificar 
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o 	 Oue se ponga en conocimiento del gobierno la situaci'n actual del 
uso 

no controlado do las imp)ortacioios deilimitado y gencralmnte 

productos l.acteos s,'b3idiados, y quo se examine su Lnpacto sobre el 

sedcsarrollo do una industria lechera viable nacional. Ademis, que 

identifiquen medios que minimicen la competencia de productos 1icteos 

en el mercadoprovenientes do donaciones con productos comerciales 

para 	el consumidor. 

o 	 Que se haga ua evaluaci 6 n del papel potencial de los porcinos y 

pequeos rumiantes como parte de la estrategia nacional para el 

desarrollo de la ganaderia.
 

t6cnica a nivel de finca principalmenteo 	 Que se enfoque la asistencia 
ypara 	 mejorar la nutrici6 n animal, a trav's de mejoras de pastos 

forrajes.
 

de 	 l. TierraDiversificacio'n, '.exio Ambiente v,Tenemcia 

su produccion por medio de rendimientos
A m--dida que Guaterala ai.plie 

otrasfronteras agrlcolas, aumento en riego y
mejorados, expansion do sus 

del 	airmento 
medidas, los probleTmas de la erosi

6 n y contamnnacion resultantes 

mas 
on ei uso d' feftiiiZnte quanlcos, p-sticidas y otros insumos haran 

el medio ambiente. Esta perspectiva es particularmente moiesLa 
presi 6 n sobre 

la ya fuerte erosion y acuiulaci 6 n de contaminantes quimicos que
en vista dc 

de los productos
alcanzar niveles que obstaculizaran la entrada amenazan 

guatemaltecos a los mercados de los Estados Unidos.
 

n es de alta prioridad para e.
 Aunque la diversificacion do la producci
6


nunnero de productos
la ampliacion del
gcbierno, no estai claro si comprende 


n o el alejamiento de la produccion do monocultivos
 disponibles para exjortaci
6


hacia un enfoque mas coaplejo de sistemas agricolas, o anmbos.
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El ax)-cnto ohlio en los ingresos dc. quienes han logrado 6xitos con los 

cultivos de exportaci 6 n no tradicio.-vd esta fov-ntando esqueras do 

0e avance rapido. Sin crbirgo, este procedimiento a nenudodiversificaci 6ln 

resulta en una inversion nai dirigida do recursos muy escasos si se realiza 

t(Ynica adecuadas. Estos resultados son con
sin planificacin y asistencia 

de mejnor escala que se ve tentado afrecucncia desastrosos para el agricultor 

en su intento pr locgrar un Cxito mas r~pido.arriesgar o. s 

irportante de la diversif3.cacion de cultivosUn bcneficio mcnos obvio pero 


un mayor consuo
 es la supuesta (y algo verificada) mejcra proveniente de 

frescas. Los beneficios nutricionales"puedenracional de hortalizas y frutas 

ser una parte inportante del proceso educativo de la transferencia 

tecnologjica. 

Hay otro tipo de diversificacion que se ha extendido pero to3avia no ha 

ser sumramente irportanto para lasido amp]ianente recono-ida y que podria 

largo plazo del p-queof agricultor y do lasrentabilidad y sostenirinto a r-s 

areas n~raoes en general. Esta la estructuracionclase de diversificacion es 

cuidadosa de un sistema que ca-,prende animales y cultivos, con Lun ingreso en 

efectivo cc.:-,IratvaXente bueno proveniente de animales, o que comprende 

cultivos do irboles para leia, postes o mdera para aserraderos (as! como 

control do erosion en tierras mrginales) con z-ultivos alimenticios y de 

fibras. 

Una evzluaci 6 n reciente do las fincas pequeas en el Altiplano Occidental 

J) indic6 que un 90 por ciento incluye algunos animales en sus(Regi6n 
muchos esfuerzos do asistencia L.n todo

sistenas de producci&i. Sin ei.-bargo, 

estos aninales proporcionan en
el pa{s ban ignorado las cportuiidades que 

ms altos, una mayor provisi 6 n do
obtener ingresos en efectivo potencialre-nte 

de pasto en rotacion con cultivos para mejorar los
fertilizante organico y uso 

suelos y su conservacion.
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Tambi6n el Instituto Ncional Forestal (INAMOR) ha experinvmntado con 

pcqTivs iros do sianora intensiva do varicxizidcs nacionales e irportadas do 

,roles de r,?ido crecimiento para prcr1ucir lco'a. La soleccion entre 150 

ser 	 Guatem-ila.varieda,]e h prCXucido 15 qoe parocen ins r,:s adecuadas para 

Fspecialminto prc<etc-or es un esquc.ia para el uso de unua variedad local 

(Alnus amc'_ivnita) cue fija nitrogeno y puede usarse en sistemas do siembra 

ancha y cultivos do carpo. Se ha cdesarrolla3c) un mercado rentable para usar 

c °no abcno verde, el cual so uiezcla con estiercol de pollosel follaje 

incorporandolo a los suelos.
 

La tei-Ancia a diversificar hacia una ms a.olia variedad do cultivos y/o 

cultivos y anim:les aur-.nta las necesidaaes de inforraci6n de los agricultores 

del mejor mianejo de su nuevo y "vis cc.nplejo" sistema. Nuchosacerca 
en forma, sirviendo co-noagricultores estan ya cultivando con eito esta 

su erlaci 6 n. Existen ya en Guatemala muchas practicasbue-nos mo3elo3 para 

quo son impD-tantes para desarrollar alternativas cue sustituyan insumos 

quimicos do alto precio y potenciaLiente contaminantes. Por eje,-rlo, la 

v'aric 2ad do arveja llamadasiembra intercalada con al:': de una que florece, 


Choreque, produjo una dxra-tica mejora en los rendirientos y calidad de suelos
 

en el Area 	cerca de PatzL"-n (lugares do latitudes relativainente elevadas, de
 

poca lluvia y escasa .niteria orga4nica en los suelos). Una lcgtuiinosa 

(Qin:wlvaia ensifor is o "hc n ' ) ha dcm:stra]o habilidad de crecer durante 

los cij:- o seis meses do la estaci 6 n seca a mas de 600 metros do altura en 

las 61reas de) Altip ano Oriental prcp~sas a la sequia, proparcionando una 

h-=edadinportante fuente do nitroeno, plantas pequeiias y retencion do 


de los suelos. A niveles Mar bajos de
disponible 	 en el parfil sup-rior 

"velvetbean" o frijol do abono so muestra especialmente prometedoraltura, el 

p~rque es excelente forraje para animales. Tales pr~cticas y sistermUs ofrecen 

uri aut6ntica promesa para sisteas do produccion mas rentables y de 

conservaci 6 n do recursos. 

Ei el control biologico de plagas o manejo integrado de plagas (RIP), el 

ICTA ha dirigido trahxjos sobre insoctos ban6ficos en su estacion experimental 

de Chimitenango con algun Cexito. Es prometedora una mayor cooperacion entre 

el creciente nuTmro do espcialistas del MIP y el crecimiento de la 

en otras partes do Centro Am6rica para suporarinvestigacicn sobre el MIP 
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algunos problcms dc plagas asociados con la produccion do hortalizas, sin el 

peligro do contanincion por pesticidas dei producto, la tiorra y las aquas. 

el asLrnto im!s sensible de ]a estabilidad 	 politica y social quo
Quizs 

de la tierra. Tiene tajm7bien
enfrenta la nacion 1o constiturya la tenencia 

puesto cToe con-licicna el anbiente do negocios
ir-licaicines econanicas serias, 

para w.-pliar inv:rsioncs en la agricultura y 
y la confianza del sector privado 

eco:nia. Los propietarios de la tiorra, sean 
en cualquier otro cappo de la 

deseari que se desarrolle una
al igual que el gobierno nograndes o pec~F-es, 

Su solucion en Luia deoccraciala de los palses vecinos.a 

de la propiedad 
situacion similar 

a los derechos y responsabilidadescomprenae el respto 

econcrica y opzrtunidades entre todos
privad8 y tambien c2:partir la riqucza 

quo puedan eventuaLmente
los ciuc]adans. Se estan tcr,-Lndo acciones ahora 

Ilevar a una solucion aceptable o bien p,)eden requerirse otras. En todo caso, 

entre todas lots p--rteses buscar un dia'logo continuoel factor jras iijr-tanto 
aceptables.se encuentren solucionesafectadas hasta que 

rh1 rxInaEl Gruro dc 

visi6 n global de 
O Quo se lleve a cabo wua evaluaci 6 n quo abarca una 

-- sobro cl medio anbiente,
los efectos de la diversificacion 

conservacion do suelos, contaminacion quimica, utilizacion del agua, 

- para pormitir
ingresos agricolas, nutricion humuna, etc. el 

do progranas quo tcfon totalrrente en cuenta todos esos 
desarrollo 

factores.
 

de sisteras dea la factibilidad 
o 	 Que se presto especial atencion 

adecuados para la agriculturaquo scan especialmentediversificacio'r 

de recursos limitados.
 

de Duena fe a mantener un 
las partes se coerprorentano 	 Quoe todas 

el aspecto do 
di~logo pzira encontrar amedios aceptables quo resuelvan 

pronto camO sea posible, eliminar el 
la tenencia de la tierra, y tan 

inversi6n y crecimiento de la agricultura 	para
 
factor disuasivo de 


los guatemltccos.beneficio do todos 
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FL"kX'JAq AG'I COLAS 

El GruT7o de Trabajo intent6 determinar las nocesidades financieras - po-ra 

cr6dito a corto y mediano plazo y para capital do inversi6n a rnas largo plaz 

- del sistema agricola y do altie-ntacion. A.3oTs, prest6 atenci6n especial 

al sistema do entrega del cr6dito y del capital para determinar hasta que 

punto llenaba las necesidades de los usuarios y quo mejoras se necesitaban. 

Cr&1ito 

tener acceso al creditoPara el pe-cueF)o agricultor, la necesidad blsica es 

en cualquier forma. El prcble.-a mas frecuente quo puede tener el agricultor 

que cuenta con algiui capital puede ser el de obtencr credito a mediano plazo 

para mejoras y an.pliaciones con anortizaciones con fondos provenientes de 

vez de urn Pi-a otros, los procesadoresvarios cultivos on solo. tales c-o,o 

a masque contenilan grandes exparnsiones e:n donde el beneficio se realizara 

largo plazo, sinolargo plazo, la necesidad no es i6lo de capital a mediano o 

tal vez la de capital de acciones (participacion en los riesgos). 

de fcndos pare cr dito de fuentes extranjeras yLa disponibilidad 

nacionales no parece ser una restriccion. De- hecho, los bancos goz,-n de 

En tanto que los (3epsitos crecieron (hasta el 22 pordenasiada liquidez. 

ciento el afio asado), los pr6stamos au..entaron relativamente poco. Esto se 

ha explicado ccow una donanda fr~gil proveniente do la falta de confianza en 

16s planes y politicas del gobierno. Pero una razon iguaLmente irportante es 

probablenmente los procedinientos engorrosos del sistema do pr6stamos en si. 

El sistena bancario privado se comprende de dieciseis bancos que 

generalmnnte son fuertes y ren~cables. El sistema financiero se caracteriza 

nvyormente por ccrplejos financieros en donde banco, financiera y compana 

con los accionistas y directores caMrunes.asejuradora estn ligados junto 

mismo nogocio sin mucha especializacion porCbono gnpo tiendon a buscar el 
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asector o regi 6 n. Para los h-Lncos el ncgocio principal zon los prestawos 

corto pla7zo, bien garantizados y refinanciados para tin gruo pequio do 

financieras enfocan bxsicamonte on las
IndcividuoS 	 y cC'jX~i1as. Ias 

a inodiano plazo do los mismos clientes. La mayorla do los bancos
necesidados 

caicecn pocos pr6stamcxs directzLTe-nto para la agricultura y usuaLmente a 

tiene s6lo el 20
grarn'es compaias. Por ejorplo, el mayor banco del sistn-a 

colocados en actividades relacionadas con la 
por ciento de sus pr~sta os 


agricultura.
 

AdeMIs de otras pocas instituciones en el sistema financiero, los 

tambi6_n proporcjonan valiosos servicios
exportadores on ciertas ir?3ustrias 

por ejemplo, trabajan con
financieros y tecnicos. Las cQt a5as de tabaco, 

la mayoria de los cuales no son propietarios do
1,800 p-que ios agricultores, 


las tierras que trab-3jan. Las ccrrpan-las arreglan el financiamiento para
 

y eqiipD, y proporcionan servicios de extensionproducci6n y ,Pjoras de caqpo 
al senbrar 	 el cultivo. 

y arreglos de mercadc0 incluyendo garantlas do precios 

de asistencia agricola rruy co.nprensivo e integrado.
PropDrcionan un paquote 

especial-ente en la
Tales arrcglos rr'rian ser eje-los utiles on otras areas, 

producCi6n de productos no tradicionales. 

cue presta 	a la agricultura es BANDESA, quo tiene
La instituci 6 n principal 

cc-,o una fuente do favoritismo,
serias dificultades. Es anplia7,ente percibida 

flojo en el cobro do prestanos morosos. Tiene 69 
una burccracia enorme y muy 

oficinasu y 1,200 1eo.leados, la mitad de los cualos trabajan en !a oficina 

central en la ciudad capital. Sus costos administrativos excedon QlI millones 

esta en mora. para una cartera do 0120 millones, do la cual la mitad 

Dos ejemplos son suficientes:
BM\DEA no carece do rocurso financieros. 

AID por
(1) 	 tiene acceso a un pr6stc--o agroindustrial de USkI.5 millones do 

en a~ios;de' encontrar cliontes dos
via del Banco Central pero ha 	 sido incapaz 

de Q100 	 prestar, con 
y (2) la geroncia indica una disponibilidad millones para 

poro tcdavia tiene quo desarrollar un 
para aiio,060 millonos planificados 	 este 

y una gran parte de los fondos han sido 
plan efectivo do mercadoo, 

la ciudad de Guatemila.redepositados en 
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PAND---A no gova do una fuerte recxitaci6n para proporcionar servicios a 

clientes. Los p>xtuc7os agricultores oncu,-ntran pr~cticaente imosibilitudos 

do obtener cr6iito adn cuxylo est6 g--rantizado por una gran ccmpaFia coQ la 

(Pritish American An las grandes cc.iip-1as
Tabac.alera tlacional Tobacco). 

encuentran dificultades en trabajar con este Banco. Los cheques girados sobre 

sus agencias en ]as Areas rurales con frecuencia deben llevarse a la capital 

para bac6rselos .efectivo. Los reglanentos a menudo varlan de agencia en 

agencia y hasta hace poco las ne~ccciaciones score pr~staros relativamente 

peque~ios (Q5,000) tenian que tra-aitarse en la ciudad capital. El resultado es 

que BANDESA proporciona menos del 10 por ciento del financiamiento requerido 

esta por miles de peque.ios agricultores.pDr la agricultura, una industria ccx.-,-

Un profesional ccTpetente y resp2tado fue nom.brado para ser gerente do 

BMNDESA y se ban to.ado v-rias medidas correctivas. Sin embargo, parece que 

los probleias compre:yden fun-JaantaLkente la forna en que el Banco esta 

organizado y aclrninistrado. Sus dificLItades requieren la urgente revisi6n de 

su principal rnii 6 n y la re-evaluacion do hasta clue grado ayuda directanente 

al peque-lo agricultor. Pcd.raa ser ros til cczno p;rveedor mayorista de 

e'xp).t adorescr6ditos para internediarios tales cou.o cooparativas, y 

eficavente al agricultor
proveedores de insu.-os, tfaicnes pueden alcanzar 

los cr6ditos rurales y los pequeiosPqeFDno . ?or su i roortancia para 


agrielitores, urgentc.ente rc-uiere reorganizaci 6 n de su estructura gerencial.
 

procedimientos y cartera.
 

La ley bnuicaria es anticuada, altamente inflexible y tan restrictiva que 

ver con las restricciones sobre los prestawroses probable quo tenga M's que 

plazo que la supuesta naturaleza conservadora de losagricolas a mediano 

bancos. Por ejemplo, un prestatario puede calificar para un pr6stamo do AID,
 

la cantidad 
pero so encuentra con que a su banco no le esta pennitido prestar 

do mAs de
total, forzando asl al prestatario a negociat y cumplir requisitos 

un bainco. El sistema bancario confla grandemente en las garantlas, poniendo 

mas atencion a 6stas quo a la factibilidad de los proyectos. El instrumento 

cr6dito es un prestaNYo a un aiio, refinanciable que se opera

principal do 


satisfactoriawente a menos quo la liquidez del sistoma bancario decline.
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y laCindo los prestamos so carmlizan a trav6s del Banco Central, la garantia 

son considorabibs. Los agricultores infoimrn quo
dourumentaci6n rcqueridan 

obtoner
necesitan contar con un tic.po antici~pado dc seis a nueve meses para 

pr6stanms a traves del sistena nacional Lancario. 

Los pequeoos agricultores que pue-dcn pro-x)-cionar garantla y 
cumplir los 

requisitos de paiperla cst n todavla cn desv-ntaja. Los valuadores del P-anco 

a la propiedad do los agricultores (digamos
usualmente asigal iM valor bajo 

75 por ciento del valor do mercado) y luego los bancos prestan s6lo basta el 

50 por ciento (seg6 n los reglainntos del Banco) de esa valuaci(n. Los 

no pueden obtener credito, a 
p queros agricultores sin garanta simplemente 

asi los 
menos que haiyan disponiblcs programTIs espxciales; pero aun 

son frecuentemente tan engorrosos que hacen
requerimnietos buxrocr/ticos 

demasiados piasos que
inefectivos a los programas. Sobre todo, existen 

coVrenden la obtenci6n de crldito, los formularios son muy lacamplejos y 

inforracion requerida esta rus alla de las capacidades de los r'o-queos 

prostatarios. 

Para que el sector agricola obtenc-a fondos adecuados, el siste-ra do 

de creditos requiere renovarse y reorientarse con relaci6n a las leyesentrega 

lxmcarias, procecimcntos y protecci 6 n contra riesgos. La Icy taiLi 6 n puede 

y los requisitoslimitar los pr6sta os como porcc-ntaje do capital y reservas 

Los limites sabre la 
do los doctLnontos son tarbien costosos y largcs. 

para el tamaio de las
cantidad do pr6stanDs indivicdhales no son realistas 

do garmtia sobre presta.-os a mdiano plazo 
corapaceas do boy. Los requisitos 

que excluyen a muchos valiosos prestatarios quienes pocdrlan 
son tan altos 

calificar bien si se pusiera M's confiazuza en el anlisis 
do proyectos y menos 

Asimisnn, el uso reqluerido do contabilicdd en base a efectivo 
en la garantla. 

a los gerentes a ser sumnmente 
en vez de gastos acLumilados obliga 

consorvadores en el cilculo do su capacidad para otrogar pr6stamos. 
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CaPital. do Inversion 

Nz hay diqsonible capital para invcrsi6n on la agricultura a largo plazo. 

Aunque varias fiancieras estAn capacitadas para hacer inversiones de capital, 

raramente lo hacen porque cor.sideran que los riosgos son muy grandes. Sin 

embargo, se necesita urgente.T-ente capital de inversion para facilitar la 

expansi 6 n de ciertos productos, especialmente los no tradicionales, y para 

reponer plantas de prozcs-aiento y equipos viejos. Las instituciones 

existentes no han curmplido esta funci6n,' mayormente porque no fueron dise:adas 

para tratar con los riesgos inherentes al hacer inversiones de y estructuradas 


calAtal sobre una base rainoritaria.
 

Por causa del tama:io relativamente pequeio del mercado de Guatemala y por 

el alto grado de incer idmbre que existe, no esta claro si se puede obtener 

la clase de gerencia sofisticada requerida para seleccionar los proyectos 

correctos, estructurarlos financieramente y llevarlos a cabo. Quiza no pueda 

una entidad autofinanciable de capital
establecerse solo para Guaterala 

enfoque regicnal. Esto facilitaria la
privado, siendo mas adecuado un 

diversificacion de rjesgos y la operacion con una base de capital m's arnlia 

mayor, que su atraerla una gerencia especializada de
sobre umrea lo a vez 

una de las' firmas bancarias internacionales. Tal acercamiento podria 

el factor de confianza necesario para atraer fondos en
porporcionar 

bancarias de inversion
suficientes cantidades, de una variedad de firmas 

al desarrollointernacionales y de agencias internacionales que busquen ayudar 

eCo mico de la regi 6 n. 

El Grupo de Trabajo Recoenienda: 

O Que se revisen y modernicen las 	 leyes bancarias, as* camo los 

por modio de operasistemas contables y de informaci 6 n, los cuales el 

los Ilenar mas
sistema bancario, para capacitar a bancos para 

financieras actuales del pais.adecuadamente las necesidades 
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I3AiSA, 5nfasis especial en su
O Que se analice ccinpletaernite a con 

servir y
misi 6 n y propo'sito s originales, es decir, a qui 6 n intenta 

c&no puc-<e hacerlo mejor. Su capacidad t6cnica para evaluar, 

mejorarse mucho. 
estructurar y controlar los prestamos deberia 

T7arbi6n deberia estar efectivcnte ligada al ICTA y a otras agencias 

del gobierno en c -u-to a pollticas y prioridades. Finalmente, la 

cartera morosa do B.MDEA deberka rehabilitarse por medio de un 

qce cuente con los 
con cuadro de profesionalesprograma urgente, un 

recursos apropiados.
 

de la 
o Que se examinen los procedimientos de prestamo y condiciones 

AID 	por parte de bar.,ueros profesionales, enip-zando desde el punto de 

deberla incluir indagacionesvista del prestatario. Fsta revision 

en prestamos de AID (o en cualquier
sobre caracteristicas no presentes 

que pudieran
parte del sistema do cr6dito formal de la naci 6 n), 

mejorar la efectividad no s 6 lo de los prestanos de AID, sino tambien 

todo el sistemn. Esta evaluacion incluirla la comparacion de
de 

de pr~stamos de otras agencias; la utilidad de un
caLracterlsticas 

y el m6rito de un sistema futuro de 
seguro contra riesgos; 


intercarbio en donde importadores y exportadores pudieran cubrir
 

costos y ganxLcias de cultivos.
 

Que se preste atenc-!n a las necesidades de capsta] de inversion a
 
o 

de establecer un fondo 
largo plazo, especialmente a la factibilidad 

en mente un
"semilla" para Guatemila, teniendode capital 

para la diversificacion y manejo detantoacercamiento regional 
los fondos adecuados. Ia 

c-o para la provision deriesgos, 
lo libre psible del control 

organizaci 6 n deberla estar ms 
privado parapor prcductores del sector

gubernamental y ser manejada 

su beneficio.
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N~SI'CIO:4 	Y 1>ZPIIJS 101jt~I 	 AQ;U COLA 

epOl mundo cc2.-.)-titivo de hay, es mns importante quo nunca contar con un 

sistena efectivo do investigacion y transferencia de tecnolcgoa. Debc aoyar 

tjoirpo de ser sensible a !as deran-as demetas y objetivos micion:lcs al mismo 

sistema debe enfocar la solucji'n do
productcs y do calidad del mercado. -1 

los problc.as de los agricultores pam satisfacer las necesidades nacionales 

de alimentos y fibras, aprovechar las oportunidades de expansion del sector 

privado y aunentar la capacidad de los productores, procesadores y 

otros paises.exportadores 	para corupctir eficaente con 

para los problemas de
La investigacion debe desarrollar nuevas soluciones 

que lueqo son difundidas a los pequeios y medianos 
los pronuctores 

en una forma camprensible, ojortuna y financiable. La e):tensi6n
agricultores 

lo que el mercado necesita y saber 
debe ayudar 	 a los agricultores conocer 

Al misTo ticampo, debe comicir los nuevos proble~a-s emergentes a
producirlo. 

Un programa 	 eficiente de 
las instituciones de investigacic6n para resolverics. 

los Cetros InternacionalesinvestLigacion debe desarrollar vinculos firmes con 

qCue trabajan con problemas
do Investigaci6n y con agencias de otros paiss 

similares. La germoplasma dosarrollada pcr estos Centros, utilizando parsonal 

altammnte capacitado y gran cantidad del germoplasm)a no puede duplicarse en 

cada pa{s en 	vlas de desarrollo.
 

Con el crecimiento do jnformacion sobre investigacion, una 
agencia m-oderna
 

debe mpantener una. buena biblioteca para capacitar a sus
 
de investigacion 


que dirijan 	la experiencia de otros investigadores hacia 1F. 
cientificos para 

Una ccxprensi 6 n profunda de la investigacio-n realizada 
solucion dc probleras. 

e en cada pals.
otras ]Imrtcs 	prevendra la repeticion costosa in6til 

en 

y
Gatcmala tiene varias instituciones do investigacion transferencia de 

ICTA, AIN7CAFE, las Universidades del Valle, San Carlos 
tecnolojia, incluyendo 

INCAP e ICAITI. 
y Rafael Iandivar, ademas de instituciones regionales cono 
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son realizado:. principalreante por DIGESA, DIGESEPE
Los servicios do extensi6n 

del sector privado. Asimismo, varios grupos do 
y varias- angecias 

sorvicios
agricultorce:, ex-ortadores y procesadorcs llevan a cabo o contratan 

extension en productos ezp.%caficos.de investLgicion y 

El Grupo de Trab:ijo examin 6 estas instituciones en terminos de su 

agancias y grupo de transferercia do
capacidad y program as, vinculos con 

informaci 6 n, grado de colaboracion con Centros Internacionales que tr"ajan en 

productos de alimentos basicos especIficos y su relaci6 n con el sector privado 

nacional. Las instituciones tambie'n fueron evaluados sobre la base de su 

contribucio'n hacia el uso, potencial dc desarrollo y conservacion de los 

recursos huianos y naturales do Guatemala. 

seTradicionaLrnente, Guatemwala 'ha concentrado mucho en la repetici6fn de 

bien que
los resultados de investigaciones aplicadas do otros palses, mas 

demostradonacional. En muchos casos 6sto ha
desarrollax su propia capacidad 

colocar a Guatemala 
ser beneficioso. No 	obstante, esta practica tambieli puede 

palses en la aplicacion de nuevas tecnologlas. Con unia
aios atrAs de otros 

fuerte de los mercados internacionales, la adopcion lenta de
coqeLencia 

bajo costo o de las nuevas variedades que
in tcos de produocion de 

para el co:.ercio de exportacion, puede resultar en 
nuevos 

tienen mayor atractivo 

Grupo de Trabajo encontro pcca
p'rdidas de oportuntdades de mercado. El 

haya habido cualquier canbio importante en este acercamiento
evidencia de q e 

es la base del sector privado,
para conseguir nueva tccnolocgla. Sin embargo, 

en aquellos cultivos sobre los que las instituciones de gobicino
especialmonte 

Esto se evidencia en el cafe, la 
no estAn llevuAno a cabo investigaciones. 

on el azucar y algunasel hule y hasta cierto gradomayoria de las hortalizas, 

fi-utas. 

no tiene una politica coherente de 
es GuatenalaUn problema serio que 

las agencias dedesarrollo de productos.Investigacion, extension y 

ins mismas. Cono resultado, la
generalmente no soninvestigacion y extension 

encultivos y ganado, tanto 
investigaci 6 n ha sido llevada a cabo sabre algunos 

para aumentar el o-ploo C 
que so ha ignorado otras oportunidades con potencial 

ingresos rurales, asi como para captar mayores divisas. 
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El servicio do extensi 6 n estA traiajado en un Area goo>rafica do m~s 

extensA do la qu,' cubre el ICI'A. E2n algwuias 6reas, la invcsLig,,ci 6i1 ha 

el servicio do extensi6n hatrah~ja-o sobre un cultivo, mientras que 

acon;eja]o a los agricultcrez sobre otro, los pr6stzios bincarios sobre otro y 

el sector privado ha desarrollado otro irns aun. El Grupo de Trabajo recozi6 

varios eje.-plos do este proble,!: (1) El servicio de extension ha promovido 

de 	 losla producci6n do rvalz con tecnicas riego, mientras cue estudios 

ecoi5.iccs indican qo.e no es renltable producirlo en carpetencia con el malz 

cultiva-1o sin ricgo; (2) con un excelente mercado internacional para sus 

productos, varias plantas procesadoras de alincntos operan en menos del 15 por 

ciento do su cza, cicS3 actual, debido a un strianistro inadecuado de mrteria 

prima; (3) el sector privado desarroilo el cardamomo y la arveja china caon 

exportaciones principales con poca o nirnguna asistencia do los servicios 

nacionales de investigaci6n y e>:tensaon; y (4) aunque el hule es un producto 

casi no existe material de invest-gacion sobre estede e>.jortacian principal, 


Si esta situcion no cawubia rapidamente y no se
cultivo en Guatemala. 


desarrollan varied;.es de mucho mayor rendimiento, resistetes a la roya, las
 

do- alto rendi-iento desarrolladas en '-13lasia pueden sccavar
nuvas 

en breve la posici6n co.Aoetitiva de los prcductores guatemaltecos. 

haya gozado jamas do un prioridadParece que la investigaci 6 n agrlcola no 

mnuy alta en C-atm1a, auncue los acricultores y el sector privado conozcan su 

valor. ConD ccns-cmucncia, el gobierno proporciona apoyo financiero muy 

limtcdo ai si-stea le investigaci&n y e2,:tensi6n. En 1979, cuando el apoyo a 

estaba en su punto mximo, el apoyo financierola investigacion 	 y extensi 6 n 

tcdavla menos do la quinta parte de los que recibieron otrospara el ICTA era 

palses latinoarn-ricanos para sus instituciones de investigacion. hinos 

inform3os que los gastos salariales del ICTA fueron alrededor del 25 por 

ahora do casi el 75 porciento do su prempuesto total en 1980-81, siendo 

ckento. Este irportante giro refleja una reducci 6n en gastos no salariales y 

para dirigir investigacionesobviamente reduce la capacidad del personal 

viables do investigacion, lossignificativas. En la m3yoria de sistemas 

60 por ciento del presupuesto total. El
sueldos genoralmente no exceden del 
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y del sector privado para
presupuesto actual ccubinado del gobierno 

o sea el 0.6 por
inv.tsgLiqcionco ,s prcbxiblci.v--nte moenos dei US7 milloncs, 

se
ciento dc 13s divif3s anuales 	 actu-lr.Onte generndo por el sector. Esto no 

adecuado cf ra llcnar las nocesidades do este irportante sector.
considera 

quo ha habido tm rapido deterioro en la capacidad tc'-cnica de las
Parece 

del sector p2blico en los ulti.,os
institucions de investigacion y extensi 6 n 

cinco aios. Hay muchos menos esoocialistas en la materia (pat6logos, 

de investigacion del sector 	 p'blico qu_
ento7lcgos, etc.) en las oficinas 

bace s6lo unos cuantos ahos. Como ejerplo, el ICIPA tenia seis t6cnicos M.S. o 

Segu'nafios, y ahora solo hay uno.
Ph.D. trabajan3o en el malz hace cuatro 

DIGESA no tiene ni un profesional a nivel M.S. adiestrado en
informes, 

su parsonal. Tarbi6n se observa que los
metodolog'a de extension entre 


los mnismos ahora,

sue)dos de tcdos los ingenieros agron .os, M.S. y P'n.D son 

proroci 6 n de personal en estas instituciones' o 
lo quo dificilie-nte lieve a la 

ayude a iRantener a los especialistas Lctuales. Tambien esto limita la 

ICTA o DICE&A puecdan toner con los Centros
cantida ! del contacto efectivo que 

en otros
de Investigacion o con profesionales principalesInterne±cicnaies 

palses. 

a las 
Desafotunada-ente, los problemas de personal no se limitan 

privada principal de 
instituciones gubrnarentales. AMAFE, la oficina 

desarrollo del cafe, no tiene espacialistas con capacitacion avanzada en la 

Malasia, con el doble do poblacion de Guatemala y
miteria. Ca'.no co,:raci 6 n, 

60 traba3jandotiene m s de Ph.D. 
con un presupucsto de USt58 millcnes, 

en el hule, y alrededor dE 20 estudiantes adicionales r_'o se 
exclusivamente 

yPh.D. los 
encuentran actualmente cursando estudios para en Estados Unidos 

Eiropa. 

La mayoria do transferencia de tecnologa en Guatemala se lleva a cabo 

a
Esto es costoso y contraproducente. Cuesta de UStl5,000

individualmente. 
operando a toda su 

US20,000 anualinonte mantener una oficina de extensi 6 n 

agricolas, es
el Con la introducci 6 n en 1986 de guias

capacidad en campo. 
sera extrenidamente

evidente una mejora en la 	 eficiencia. Sin eba-rgo, 

alcvnzar a todas las fincas poquofias y medianasDIGESAdificil y costoso para 

si sigue utilizndo el sistma actual. 
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ANACAFE ha 1ogrado prcgresos con;5idcrables tratxijando con gruP~s Y 

dcsarro1o.nrlo difere nt.cs p-iquctc." tocnol6cjicos para agicultore~s quco tienon 

j-coa ciifcrentes nijvois do cr&3Iito. Posiblcrriocftc .DlgUnaS ttc cnicas oce 

P2.MCAFC ha dc'zarrolladlo toidrlan pztonci 31 p.-ffa quo DICC-SA ls usara comro un 

rrclo altcerno d'21 sistciui actual. Asimism:), doboria. rcvisarse el trabajo dot, 

Prayecto de iilucaci6n B;Lica Rural, quo opocr6 en los 6ltiiuos aiios do la d'ecz.ci2 

de 1970, y quo utiiiz6 la radio para la divnucjacio'n do infornwici6n. La- radio 

no se usa boy en dia co:ro rrtcxdo principal do trznsfcroncia de inforrnaci6n. 

Los vinculos entre investigacion, extension y mercadco parecen. ser jruy 

d~biles. Los invostigacbrus y ag,.:ntos' do cxtensio'n tienon jxx-)os conc-i miento,

sabre con-trol de calidad y e:-_zquo d6 prcductos y sobre "ventanas de raercado" 

para procluctcs de oxportac icr p-roc&c'3ros. Tajrpcc-o conocen los puntos fuertes 

y d .biles dco los palses pro;'eedos ompetidoros. Si Guatemala va a a-impliar 

sus exprtacionQs, es nccsario co:wccor ci. morcacdo y los roquerimientos dcl 

consimidor y dosarrollar sistem.-s do prcx-3ucci 6 n quo purodan lienar a so'brepasar 

los do sus con~ioo.A la fcda pcirc~C~r ser q,,1 la ccordinacio5n Ontre las 

org~Ln.1z2,:cionc!s pIblicas 1, privachs e's insuficiente para cuncp1ir esto rotao. 

El Gnip:D do Trab~jo *not6 que los liaboratorios do suelos, pato1ogia, 

ento~coqia y clulmica do ]a myorla do las of iciinas do los sectoros pUbL)ico y 

priwib pcilo'2t cc:) c;.ceci&; do los do un-a o dos LL-iivorsid?.dC,2s adenls 

do INO\AP e IcAITI), son anticuacdos v no ipuedon cumplir los requisitos de un 

soc~oriac '0ndoc.u agracola. Ia rna\orla fuoron construldos hace 20 

eias, nunc-a ostuvieron Loltalmentc cx1AIjxdos y deosdo cntoncos hzin tcnida poCa 

actualizacion. 

quo no hay publicacionos quo informnm resultaclos do invostigacio'nParoco 

al p6blico intorecido. Los resultados do invcstigaci 6 n del ICTA s6Io se 

presentan on informes anualos no muy conduccntcs para su utilizacion. DAXbc 

descubrimicntcs en formadesarrollarse alcjunos modios para presentar nucos 

tal que el sorvicia do cxtcnsi6n puoda usarlos para informir oficazwmcntc a los 

agricultorcs. 
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Las instalaciones bibliotecarias do las institucionos pt'ib cas, as! ccmo 

aquellas de ]as asociacioncs do proJuctores (caf6, azucar, algodc6n, hule y 

cardJwrz.--o) .on indcuis pira sustentar buenos progum-is do investirg.ci6n y 

extension. Sin un accecso adocuado a los dercubrimientos disponibles do 

investigacc~n mzdrial, ocurrirA una duplicacion innocesaria. 

Despucs de revisar cuidadosamente las agencias tanto publicas ccao 

priva-]as de investigaci6n y extensi6n, el Grupx de Trabajo ha encontrado que 

los problemas principales posiblemente residen en lo siguicnte: 

o 	 La carencia de una pol{tica consistente sobre gu* pro~uctos tienen 

ventaja co:arativa en los mercados nacional y extranjero para que el 

trabajo de investigaci 6 n y extcnsi6n pueda enfccarse mejor. 

o 	 La r:3ueci;or sig:ificativa de financiaiaento para invostigacion 

duracnte los itL-os cinmo a~ios y la casi inexistencia de fondos para 

muchis rcas imprtantes de prcy3ucci 6 n. 

O 	 La existencia de agencias de investigacion debiles y generalmente mal 

organizadas que op ran por debajo de su capacidad y que son incapaces 

de dar repuesta a las necesidades de los agricultores y del sector 

com.-rcial privaI-]. Generalmente, la habilidad de proporcionar buenas 

rcc_.n~h.cion~s ha disrinuido grandaTmente en los ultinos cinco arios. 

o 	 La oecliaacLon aqu~a en el n6 me2ro do profesionales capacitados en 

investigacion y el escaso n-nero do ospecialistas en extension que 

trabajan en los sectores p6blico y privado. 

o 	 El fracaso del programa de extension para alcarzar suficiontes 

productorcs con reco-nendaciones mcdernas sobre produccion. Los 

vinculos de servicio de extensi6n para los investigadores y
 

agroindustriales son deficientes o inexistentes.
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El Gnivo de Trabhjo sugiere un doble enfoque que alirque tanto La 

investiq,)ci6n como la extensi6 n, para proxover la producci6n y comercio 

rlcdorno en la agricultura. Lo primero es au'entar la eficiencia, la 

proluctividad, la calidad y la cc;,'xtcncia de los cultivos principles de 

alinentos y do exfxrtaci6n tradiicicnal. Se ha notado cnie la prcyuccio'n dc 

cultivos blsicos de alirrrntacion no mntiene el ritmo del crecimionto do la 

poblaci6n. Asimiismo, la prcductivi6ad (ren-Aimiento pcr hect~rea) de ma~z, 

enfrijol, arroz y otros granos no crece tan rapido cc-o otros paises 

enlatino3moricanos. Los rendi.iientos do maiz por hect~rea El Salvador, For 

ejemplo, son el doble do los de Guatemala y se cultiva principalmente en 

suelos menos productivos. 

Igua inente, la prcducci'n de cultivos de exportaci6n tradicional est6 muy 

por dcl.ijo de la do otros paises del heisferio. En alginos casos, los costos 

do proJucci6n son wis altos que los d la comp2tencia en un tierM cuando los 

precios muniales para iLchas e-portacioncs tradicionales han disminuido 

Al mis.o tiea--o, nuevas plaigs y enfermedades han entradosignificativac--nte. 


al e:~s la d~cada, rcsultai.o en de profuccion rm-s altos.
cn altima costos 

Los M2'todos de control actuale! au-,entaran grandemente Ja contani-aci6n 

-nbiental, tal vez afectando futuras e-xportaciones, ya que los paises 

consu-nidores tionen rostricciones scbre los prohuctcs ifxprtados que contienen 

resIduos do 1osticidas. Esto ta-.bi.n afecta la calidd de vida do los 

que aparocen res{dchu en la camne, la leche, los cultivosgutoriltecos, ya 


basico.; do alilhentaci'n, las frutas y hortalizas.
 

El seguxlxo enfoquo identifica y, por medio de la investigaci 6 n -y 

extensi 6 n, ai,lia Las posibles oportunidades de exportaci 6 n de nuevos 

enprcductos, para las que GuaLc=.la puodo desarrollar una ventaja coiparativa 

el cmnercio muyial. Pocos paises en vias de desarrollo tienen la divorsidad 

do clinh, mxio de obra rural conciente, conocimientos enpresariales y 

tbicaci6n geoogra'fica tan ventajosas que tieno Guatemala. Hay muc-as 

variedad do productosoportunidades para ampliar la producci6n de una gran 

frescos y procesados. 
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Sin cmharqo, no haiy una estratogia. ccxordinada dc gobicrno sobre que 

cultivos dclrx~rlan coc1Hc~r--c, la provisi6n de la tcncria para prctlucirlon 

eficientc,7?ntc o la ca-lidcld do prolucto roquorida para sati!;facer las d.--'indas 

&I rv:rcaclo. (C:ro resu1ltvi, Guat(-:.uAki se va quodand~o atr~s de otros. palsoes 

latiou:Lmric'Mos en csta Z'rca tan ir.",Drtflltc. 

Es ncezario d'2sarrollar rclacicne-P estrec'hris y coniruns de trabjo entre 

los src-ctorcs- privado y, pliblico, coni rcsrxcto a la id'cntificacio'n de nuovads 

cprtuiiidades, el desarrollo de la tecnolox~la requerida y la dbtencic'n de los 

foodos para. inversion. A la fecha, este vinculo no esta totalmente 

dcsarrolladoc y ni el qco))icern ni el sector privado lo estAi e;-,ujando 

agresivamnonte. 1X-Ax~n dcs--rroliarse relaciones entre las organizac3.o:es y sus 

oporaciones rx--ra c=, lir con cste impcrtante ppl 

Para cuT~pir el reto actual de inejorar el sistema de invest igacio'n y 

eytenion a un rit~o quo vaya a brinraarle a Guatc='ala ingresos sig-nificativos 

en -1 futur-o cercao, ser . necec-a!io rea-iz,-r csfuer;z,os extraorcuan-irios y 

desarrJ,!Ir rc-vias iniciitivas. S - regucrircAr conI,.r con foaas de 

estructura, o'n en las quo so puedan invcertir recursos publicos adicionales y 

el Lcctor privadc) pur--3a 1 xrticipar en Lin mayor grado. 

El Grim-> do oRc cra 

o 	 Que establczca una furxlacio'n nacional do cioncia y tecnologmia 

agricola para fortaicocr el sisteria- do investigaciori y exten.sionI del 

pals. Lii fundacio'n deb:,ria manejarla y controlarla irma junta 

dirctiva privada e indcjx. nchcnto. La fundacio'n puedo-I ajxoyar a las 

oficinas jy~blicas y tainbiL'n a orgariizaciones privadas tales ccxrro la 

Univcrsidcid del Valle. 

o Cue lcxjre una mayor inversion pubiica en instituciones de 

investigacio'n y extcnisi6n pzoro, on general, no para la creaci 6rl de 

mas divisionos, sucursalos u otras estructuras burocr~ticas. 
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n es 

empresoar jal dc, los se(-ctore-s pj.'biico y privcado. Rxisto alguna coMJ>atcrcia ell 

el. sistcr.3, E.xro no tan panctrxite cOI-,D scQ reoqierc para alczn~zzr un cjost 

vaniro do c~raci~n. Los Lxrreras irnsLitucionales tienda2n a irp-xdir una 

c-eterncia eficaz, tales ca.mi las fralqu'cias excJlusivas de distribci&-]) y 

comrcili~ic~~nde un solo prolucto, junto con, tin sistc-na de- traiisacciones y 

manejo mn'ltiples. No se cfe-ctuan econo-mias de esczila. Hian evoluc-ionado 

nltip.ks niveics 3e distribuci&. xnr llnar las ri ;coicldos oR iie:pe-ro 

esto agrega costo al. sistem. 

El si~~do dizstribuc';vi dc, elrnoCuitcriula Unma crcLibinaci&j 

Ii-i mayorla de Jos factores nocesarios para desarrollar un sister-.: 

eficiente de distr~buci&) do ali,;,-ntos ce iste y ope-ra en zalgunma forna. La 

cop2n:!ocia injoraraI gradcualmrr.nte el sistomi. Sin erlyaxgo, ei proceso puede 

acoieri-:rse con un tremcrndo b--neficic pr Jos consmlricbrcs, estimnular.-o una 

c~>acnca mils vicgorcs-a y ein~blas barroraS institucic.nales para 

alcanzar una ni'or eficioncia en el sistem-a. 

Es imoortantc (pie ci progreso Incia un sistema comiploto do distribuci6n de 

sCrvicioS sea la rn'4a final do los ,ectoros pcihlico y privado. Esto 

signi ficar la prcjoArcioniar al cons-,-iidor tionclas con%,enic--tC;-2fl-tc ubicaidas, quo 

tengJCin1 tcda"-S los5 Prc-111tOS l2ctio y roclacionados, Para Iinnmizar Ci1 

t ic-po y cos-'to de corisoquirlos r-or parto -Icl consunidor. Al. igTual quo ei 

co.1slimidor, las diforentos tier~as do iinoristas deban toner fuentes 

mp titiV!s do scrvicio compioto para proc3uctos alirnonticios y relacionados 

quo minimnacen eli tiaonpD y cooto para su abostocirnionto. 

Cada transacc-ion, nc,,cc~xiaci6n y manojo f'sico a gj ot lss~l 

fliriin2nto auirtonta ia factura do alirnentos del consurnmidor. Poodo oliminarsc 

la duplicaci6n ajona a modida quoc Jos camnios en la ostructura Social, el 

crecirniento do la. pobliici6n y ci,dosarrollo o-conc'mico atmnten )a prosic'n para 

obtenor un sistomi rn's comp-otitivo y eficiente. 
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Los mcrcados ptblicos son claramente costosos e ineficientes, aunque el 

1nterczL~hio social es importante para algunos compradorcs y vendedores. El 

cambio del>- ser sensible y deliberado. Es mejor permitir que la cco.p--tencia 

proporcon las altern..tivas de bajo costo y conveniencia, y dejar que el 

cambio sea ea-pujado por el mercado. 

Iuchos casuidores en Guatemala pagan mas por el valor agrogado del 

procesamiuito, rdrcadco y distribucion de los proluctos alinnticios, que por 

el valor neto del prcducto en si. Por lo tanto, en terminos de costos al 

coansuidor, la eficiencia del sisteam pos-cosecha es por lo menos tan 

impcrtantc cc,-o ]a eficiencia de produc'ci6n. AMemas, las tiendas de venta al 

detalle de ali>mntos en Goatemala, coo en todo el inundo, se encargan de las 

necesidades de los cnstunidores no relacionadas con alimentos. Esto incrcenta 

considerablenente la irzxortancia del sistemia de distribucion de alimentos. 

El movimiento actual del producto de la finca al consumidor ararece en el 

Ciadro I del Ar.Kice III. No se p y)o obtener el nuero de oi>2radores 

repres::tachs en cada casilla del cuadro, ni fue posible cuantificar cada 

movimiento en base a porcentajes. El Cuadro II muestra el sistena en la 

mayorla de naciones o-cidehtaes desarrolladas. Ilustra una meta apropiada de 

largo. alcance de distribucion de servicio co:%oleto en Guatemala. La evolucio'n 

del sistena en el Cuadro I al del Cuadro II se bace sencillamante reduciendo 

el nu'-ero de transacciones y anejos y agregando distribuidores de servicio 

co.nleto. Los consL-midores pu-den llenar tcdas sus necesidades alimentarias 

en uia de las tiendas co1 Trtidoras. Las tiendas y restaurantes pueden 

conseguir todos sus si-ninistros de una de las fuentes competidoras. 

Si diez detallistas tratan directamente con dicz proveedores, los 

cansumidores pagan por 100 transacciones. Si esos diez proveedores despachan 

su prcdxuCto hacia un centro de distribuci6n y este manda cargas combinadas a 

cada uno de los diez detallistas, los consumidores pagan solo por 20 

transacciones, una reducci6n del 80 por ciento. 

privado paraDc-beria considerarse la creacion de agencias en el sector 

proveer a cada segmento del sistrna de distribuci&n de alimentos, de 
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adicstramiento g- roncial, servicios cduqtivos y dc inforiicir., caixicitacio'n 

en servicio, scrvicior, t6cnicos y foros para intcrcLmbio ac exporioncia a 

ideas. Lai CQ7ira (],: Cbmercio roclria agrfxyir estcs servicios oparativos a su 

jrt jL,-e furnciz% d.o reprosentaci~n ante el gobierno, pero ox',iston 

rcstric-i:-.Qs. LiA O3'37.ra envotrzarla dlifacil drepriordadc a los sorv'icios 

de orx--rucicn- Su incentivo cs bacia los giran'Jocs o,:kraores y, como tcdcs loc 

miezjbrcs pmm-:) las rnis7s obligacionos no imp rtan (o ci taxr.ifio, financiar csos 

serv'icios lo serla dificulto.,o. 

Las asoz~iacicnes u otras organizaciones que si asumn la responsabilidad 

da o~ dooo~aci'n alc,-nzair o influenciar a tcdoserxcio dobwi los 

oR~aocr~cde la ir.cIustria -yenta cal dotalle, yenta al. mor mayor, trasporte 

ypooE:ort.Pcxlri'a ser unra f(-dcrL ci&n con dj%,jS40,.CS pxjra servir a cada 

senOP aindus-,tria o una scric do asc±cx1,oions indepzndiontes cpuc sirvamn 

a ca3c± sector sc;xi--raflo de la industria. Pcxdriai ser una estructura 

cKooral ivista. Qct27lcpiiera crii fuera su cstructura, los lideros industrialIes 

dcd~yben c, .,i r c -1tatutcs, solicitar nv:beca stablocer uma fo'rmu.la do 

finzvo:"~ ~~to, cner el p rsonal prof!csi~jn:i! y projI'cxrcionar ldrzo 

Bx-iston -YD --ls pzr tc62o el mundo pira tales asociaciones dc servicios de 

-?~acioncOs. L.os Eslad2o3 Unidos estd colca y tieno0 oxCelcintos asociaciones. 

6h)h el rasil, so occi hacc cin-o ~imoua acjs-iaci6 :n do mnyoristas, (A32AD) 

y tiec ~ un progra - de intcrca-,,io con zi 7A--oiacio'n Nacional - Akilerica-2 de 

?'Jirotro ~~o~s~s.on los stdo U,iido-s. i Costa Rica, la Cadena de 

Da-tallistaS, uiagran cprtiade rx-\muens detallistas, ha tenido exito en 

prom~vcr las olaracione5 do su mr--Tbrcia. 

L-os op:iores incdividualos no contribuiraln ni tieirp,-) ni dinoro a un± 

un reLorno a su inversion. Los organizadoros do'rx-norqanizaczion sin e.s1)2rar 

tenr lzanentoe 0ofinidos sus pro 'sitos y servicios y iiotivar a su3; mi l~roS 

p~ra cc-,ppcrtir el ccoiprom iso do injorar su se-gmo-nto industrial, asi como la 

prcbpia op~racio'n de ollos. 

- 43

http:o~s~s.on
http:fo'rmu.la
http:dj%,jS40,.CS
http:O3'37.ra
http:rcstric-i:-.Qs


Otro riso neces,-rio es e-stablccor .tin sistorn de intorvicion sobre 	 la 

so
dj~oii~d',prccio y dc:--u-.ia dcl mercado do los prcductos. A.-imisro, 

c oitr con inform--ci6n sobre la disponibilidad do caniones y sus
ncccsita 

c':jresai-s tant~o por distribuidccc'5- ca'):)
tari fO.. FzIas rcz5d30 ucron 

So inforrn5 quo dich2- inforrnci~ri fuc priblicada di~rio.;nentep~r zqric-ultores-. 


baice alcgnLr oz ar~cs, pero quo, luejo fue closcontinuada. Sin dichak info -,-.:oi6n,
 

sex'ibrzr criar y los
los pio;agriciiJtores no tion -n mjula sobre quo' o 

distribuico,res no rpuc!3e zrnticiparse a clu.S cac.-prar y prozovcr. 

Los mis-ios l1deres do la industria quo pueden organizar los grupos de 

ei consernso sobre la infori-cic!nsoricizccrtivx;puc>nproyoiDrcion-lr 
recopilar-se y pc~r quien detx-L

esp--clfica dt '-rcc- e se necesita; cc'no puo-de 

ser difundida p~r riad:io tan frecuerite mnte ccxmo fueradiularc.D !xria 

posJblo -ypDI-iCarCe en los prO302 

confoiriicir-l y calidad de frutas y
Se nce-,-itwz nor de tamr-u, color, 

para prev'anir el ciesprdicio y prc:noDver su mercaco.
bor-tali-1-s frescas 

"Q~jid~iC exortci c te'iir ccoccx-ido en G-2Eatcala, asi ciuc lae" un : nu,,y 

concepto nuevo. Los guateialtecos merecenclasificacic5n no es un 
igual qae los client-es de

conas22:~av s~c~inen el prc':hco, al 

eTO-IIC-;:-. En la actuaich'-3, las boc-las o cajas dcl proaucto contienen toda 

txi y calicid ccch. Lo cla-1sificacion por gradlos la ha-cen los 
clase dc 

dotallistc- a los co:nsuamircs. 	 El dec;p.ericio es trasrEado y luego 

esacunu).ado z!l p-,nto en quoe su maflc-jO nwo' caro. 

Los c;:'rad:'res *que venden a consumidorcs pueden detennminar las 

inipmner norinas sabre Ci Gisteia do
espccificzcion!s do grac3as, pero, no 	 pucxden 

distrih~icli. La aplicacio'n de est~idaros de-ria ser becha par las 

junto con la Cajwira do
asociaciofles o grurxs quo so mnncionaron anteriormnte, 

Camorcio y autaoridacdcs p~blicas do Guatma.-Lla. 

uSc necesitan contar con centros do acopio do productos provenicfltes do 

fincas rmedianms y jxjuailas. Pueodon ser tan sintples como los tinglados jxira 

sobro las espaldlas do los agricultores 6", cuanudO las 
productas traidos 

con frigorificos y/ocircunstanciaS asi lo permiticran, pzxlrin ecuii~mrse 
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instalaciones do selocci&n y clasificaci6n. Tambien, el cnpaque de grnos, 

fruLas y hortalizzns puc-'e ser mnejado en los ccntros de acopio que poa'rian 

ser operados por coc.rativas do agricultores para asegurar el accoso y 

ecuanimidtid para tcdIos. 

Es imrrortante hacer notar que la Ciudad de Guatenala estA instalando un 

nuevo mercado terminil al sur do la rnsuva. Se conccrA como la Central 

1Mayorista do Abastecimicnto do la Ciudad de Guatcmala (c-i.A) y tcndra' una red 

de aproxi'ad-unente 30 centros de acopio por todo el pals. Serla preferible 

que estos centros fueran operados por aciricultores, pxro puede ser necesario 

que lo ranejen las mnicipalidodes locales o el gobierno. 

El sector privado dCelrla establecer cenitros de acopio quo puedan servir a 

CJZI y a otros ca-mradores al mismio tiemo. Para evitar la duplicacio6 n, el 

dis-bo y ubicacion do los centros de acopio deberla coordinarse con la 

1-'. nicipalidad de Guatezm!a. 

La sanitied es un serio problem- en el siste-ra do distribuci6n de 

aMinentos. Es lo mnas evidente en los mercados p6blicos y la terminal. La 

carencia de sanidad y un manejo no adecuado de los productos son los 

contribuyentes principales al desperdicio que auomnta el csto a los 

consumidores. La falta do sanidad genera los brotes de enfermedades y otros 

peligros a la saluc3. Los contaninantes, aunque no son siampre tan graves cc,-o 

la lecho adulterada con agua contaminada, constituyen um alto costo sobre la 

salud, energia y productividad de la poblaci6n ex-puesta. 

Se presentan excusas tales como los inspectores de sanidad pue-dan set 

mobornados, asl que el trabajo es imposible. Sin e,-biargo, la sanidad depende 

de una actitud positiva por parte do cada persona del sistema dc 

distribuci6n. Si la jefatura no tolera condiciones insalubres, la gente quo 

mneja los alimentos aprenderA pronto a hacerlo adecuadamente y a 

enorgullecerse por ello. La sanidad es responsabilidad directa do la porsona 

do Pmis alta categoria en cada puesto. Los administradores municipales do 
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rmrc,-idos pi~h1icos purdc'n r.--.yrso a quo sir,instailo crnl-icir venclocor Tic, viol'? 

las buo~n,, pr~cticas s~nitarias, pero no lo hcirln, si la gcntc quo control-i a 

cztos )(1-ninistradores no so pre--Dcupi p~r ello. L-o rnismo se aplica .a l"as 

p-racionc-s del Sc-ctor privado. 

Las 	 as&.-Haciones r crxl--)aadas anteriornm:nte pcdrl',in -Isurnir el. lidcrazso cn 

=ra campaii:i educativa clue prormueve bueni3 prricticaz sanitarias. El. gobicrno y 

el sector privacb deben ziceptar la responzabilidad conjunta de esta actividaa 

orjucativ-c, as.1 comr para establecer las rnultas que 'sean necesarias. Es un 

a.rea de in'tere's cxxnmn. 

El Gnyrix do TrFabajo R- cinla-: 

o 	 Qao se preste os~xcial, atencic'n a la identificaicio'n do las 

ineficiencias en Ia distribucion do alimentos al. trarisrprtar 2los 

produztos des;]e la finca hasta-: el constuidor y que se disei-ie una 

estrpatc-, iz-dirigi a corr&eJir los prc'bD.araas m~as iR?.rtZII-jtS par-a 

obtocner una m-ayor eficiencia.

o 	 Qoi se cbternai la asistencia t6cnica necesaria para proveOr 

capecitaci6: cn acministrac'n en qenc-ral y en rarias espocificas, as! 

cane) servicios edfucativos a tcxdos los cj'~ astnivlca se o 

servicios de distribucio'n. 

o 	 Quo so discie e i.;plernente un sisterna de informacio'n del mercado para 

nmajorar las c9raciones corpetitivas del sistemn de distribucio'n. 
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1. CILLZARIO DIE AORIM~AURASAPINL),YIcE 

AC710,E 1Asoziacio'n 17acional del Caf4 

]3ANDSA Baco Naciorai de Dl-sairrollo Agricola 

BCIE B~anco Centroaincricano de Integracion Ercor-mica 

CEX- ,kCentral M4jyorista de Abastecimiento de la 

Ciudad de Guatemala 

D--,; 1SA Direc-cic'n G-jic--,i dc Servicios Pgriolas 

DIGEDE Direcciorn G--neral de Servicios Pecuarios 

tI--::A biercado Cn-a6n Centroai-neriCzfl0 

ICTA Instituto de Cicrncia y Tecnolog9ia A'.ricola 

INTOR Iriztituto Nacional Forestal 

lim-DT Instituto Nacional de Comercializacion Agricola 

r~wOf icina Recjionzil de Centroamlerica y Panama'i de la AID 

3320R
 



APE1TDI IT. a.YrnARACI0 DE' C"TERISTICAS DE MERCADflS
 

DE FT1JiN Y innuarAI.I%. D-- irr)Eg~Aryx) UI('IG
 

Caracteristicas 

FEstructura 
de Provcc -oro-s 
del M'ercacio 

Qaractorlsticas 
del i-'m\'t~cjor
 

________-

Prcxductos Frescos5 

Oiltivadores/emarcadores nuine-
rosos rnuy fra-j,,,entado con p--que--
nos y niroque vend2en el 
801b de su prcduccio'n directa-
meito a su-,-xrrercaaos. 
El otro 20',- es vend3ido por 
interidizarics a travc-s de 
inercados rcijnales termiales. 
Idutificaci~n lit ded 
nmarcas al p:)r manor sin publi-
cidaid dirocta al consruidor. 

Fayori'a dO c=7.naiis privadas 

con ar-,,plia Sc-i do babilidades 
conie--rciales (desde doficiente 
hasta aceptable) en qorencia, 
agricultura y inorcacdco. Alto 
porcentaje do cp--raciones 
de'biles sub-f inanciadas 
con cootoso catpital de tral~ajo, 
do pro'stam--s bnnjcarios 5, a. 3cn-
cias do qobicio. Aksoiaciones 
Tra~giles reqionalos do cigricul-
tores sin iripcto politico 
efectivo sob)re asuntos de 
polItiC3S a nivoics estatal 
y nacional. 

Productas Fhlatados y 
Corngelados 

Sumam--ente estructurados 
con 10 c-7pwiias dominanclo 
rmas del 90' del mercado 
total1. Sopa-s CEmi62ll, 
Hwnts, !!-inz, Green Giant, 
Pillsbury, Kraft, Li:bbvs, 
Dal I-bnte, D:!lgatv vi Castle 
y Cocok. VIenta directa a 
tiardcsz --I po-r mnor y 
y casas al por mayor con gran 
canticiad Ce person-l nacionpal 
dc venitas. Identificaoi-n 
do r~ircas en grancde para 
ven'Las L-1 p-Dr ~nn~a:pyadas 
or publicidad directa al 
consujnicor, la maiyorla on 
tio.T?3o de prirnerp- -n 5..
 

Comp-aias do propic-dazd 
pub).ica con c>2racion2s al
taiuente cani'tralizadcis con 
habilidades t6cnicas, geren
cialcs y do mercadao. G'?n
ralnonte bien finarciarlas 
por capital interno, con 
financiazilcnto bancario li

litado a tasas do rercado, 
de primera. Miertes eszuer
zos do cabildeo, bion finan
ciados a niveles naciorial y
 

estatal. 



--

Productos Enlatados yCaracter'sticas Productos Frescos 
Congelados
 

Pase C1? 
C,:uit;il
 
U6 TteJrsi6n Baja base de capital a proper-

cion de ventas. lnvorsiones 
Alto coeficiente do capital: 
instalaciones para proccsa -

en su mayoria en tiorrai cultiva.-
ble, iraauinaria acricola, luga-
res de cT.-re, instalaciones 
de refrigeraci6n y capital de 
trabajo de ciclo corto para 
costos agricolas y rateriales 
de erp.aque. 

miento, plantas fabricantos 
de latas y cartones, bxiJegas, 
flota de caniones, flota de 
carros para ventas y grari ca
pital de trabajo. Reoueri -

ruentos para prestamos agra
colas, mnateriales de er-'aque 
y grandes inventarios de 

productos terminados. 

.
Crecin cnto 

n en la categor'a
del Eercado E>.pansion dntro de mercados Declinaci5
 

de cnlatados con crecimiento
do ventas directas al conSuiu-
- ro-esto eon prciuctos congelador e instituionales. k-ooYa 


d d'aante dos. Co:rtencia iijtnsa
d:s por disc:nibi412d 
todo el aio de fuentes nacicnn- entre los procesaOres "Dig
 

les y de ipo-rtacicn e inforia- Ten" para nantener su parti

cion creciente al pvblico cipacion on Linmercado c.-cli
nante y proteoer la Txysici6n
sobre los i-neficacs para la 

de sus r'arcas y espacio on
sah] de los prcductcs frescos. 

los estantes de abarrotorlas.
la inforr-aci(Xi d31 cc:-Ln.idor 
Co7pra del consridor es es su mayorla esta apoaDda por 

con 	 eirpujada por TV nacicnal.oficinas p blicas, gsto 

Iimitado pof parte de crup)os Anncio dO n-rcas por los 
"Big Ton" para protcqer sus
de aqricultcres/7Larczdores.


Coinra dl ccns'Qzidor cmpu jada 	 inversioncs razcncbles en el
 

desarrollo del recono::imiento
 par pro-ociones de tiendas al 


por nenor, on su Trayoria por del consumidor de marcas.
 

anuncios en peri6dicos. 

Aceso a 
Omn] s de 

Altas tarifas para entrada y 	 Contra{dos per el dominio do 
lk-rcado 

salida clel proveodor en produc-	 los procesadores "Big Ten".
 

tos individualos, princilmxlmente Rcquerimiento do prandes en

debido a gran n~uecro do agricul- tradas do capital con 

twaundo docisiones sobre declinacion aguda on eltores 
dc firms mindianas ycultivos, y al movimiento 	 ntmoro 

pcqueias durante lc 6! Limesgcogrfico do lejares do origen 
10 aies. Mucho han teridodictado poi corKiciones do esta-

por pro- quo salir del negocico 1ar la
cionalidad do climkis y 

veedores extrajoros. 



CaracLristiMaS ProdLuctos Frescos 

FluCtwIciones 
de Precios 
del .:rcx .o Altarmente volatiles debido a con-

diciones de suministro escaso y 
on eDxceso, y a oscilacines 
qran3.es estacicnales en el costo 
del transporte de su-mnistrcs 
nacionales y del extranjero. 
El Costo nacional del trans-
porte de pro2uctos frescos 
no esta regla -. ntado 
y tiene gran immncto sobre 
los precios al pr mayor. 
PreCios al pOr Mor C2 ; C:...s 
pro3Lctos tenIrAn oscilacicn.es 
anuales altas y bajas por scbre 
150% y a~n variaciones r.s altas 
cuando los lu@:-os de origen 
sc principalmente extranjeros. 

333SR 

Productos 1Inlatados y

Cenjce] adios
 

intensa competencia de 
precios en un mercado 
doclinante y otros (las 
op2raciores mas ef icientes) 
ham sido adquiridas por
aTguno de los "Big T n" para 

aventajar sus posicicnes de 
mercado do narcas. Esto
 
limita los canales do 
imrcado a los "Big Ten" o a 
las operaciones 
relativamente fr~giles
 
inae--pendientes. 

Precios rlgidos al por menor 
y al por mayor dictados por 
el dcminio do alto volL:.n 
do ls "Big Ten", on 
productos de bajo mE-gen. 
Precios al por merior declina
ran on 10-152 por co-tos 
per-loos cuando los prcduo

,tos de marca sean prc:o, .os. 
Los costos de trans..orte 
nacionales estan re1:;ncnta
dos sin variaci6 n do
 
do ta-porada on este clemento 
de costo. 

http:prc:o,.os
http:oscilacicn.es
http:qran3.es
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