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I. RESUMEN DE LA PERSPECTIVA GENERAL
 

La estructura de la agricultura guatemalteca es
 
dualistica, compuesta por dos amplios sistemas: el comercial
 
y el de subsistencia. Aun cuando las fincas en transici6n
 
pueden situarse entre estas dos categorias, la mayorla esta
 
claramente situada en una u otra.
 

El sistema comercial generalmente comprende grandes
 
fincas que disponen de acceso ficil a tierras productivas,
 
mercados de capital y de insumos, asi como a la
 
infraestructura necesaria. Dados los conocimientos
 
tecnol6gicos internacionales, los precios internacionales de
 
los productes y los costos y prec:ios relativos en Guatemala,
 
estas fincas utilizan las tEcnicas de producci6n mas
 
avanzadas. La mayor parte de la producci6n de este sistema es
 

exportada, frecuentemente por medio de acuerdos
 
internacionales. La calidad de los productos suele ser
 
uniformemente alta para satisfacer el exigente mercado
 
internacional. El comportamiento de este sistema depende
 
mucho de los precios determinados por el mercado. Este
 
sistema proporciona dos tercios de los ingresos brutos en
 
divisas y el 80 por ciento de los impuestos directos totales.
 

El sistema de subsistencia comprende principalmente
 
agricultores con poca tierra y trabajadores sin tierra,
 
quienes producen principalmente para su propio consumo y
 
venden cualquier pequeio excedente a los mercados cercanos.
 
La calidad y uniformidad de los productos y su rendimiento
 
fisico son muy variables pero generalmente malos. Las
 
tecnicas de producci6n por lo general son de mano de obra
 
intensiva, ya que para este grupo num6ricamente grande el
 
costo de oportunidad de la mano de obra es bajo, mientras que
 
los precios de todos los demos insumos son altos (para
 
ellos). La disponibilidad de tierras productivas, mercados
 
amplic- para los productos e infraestructura de apoyo es casi
 
inexistente. Los productores de ma's escasos recursos en este
 
sistema de subsistencia son atrapados en un circulo opresivo
 

de baja productividad y muy limitados ingresos que es dificil
 
de romper. El valor de su producci6n es bajo debido a que los
 
productos son econ6micamente inferiores y son vendidos en los
 
mercados cercanos de bajos ingresos. Dada la baja
 
productividad, no pueden gcnerar excedentes con que financiar
 
mejoras en su combinaci6n de insumos y mentodos de producci6n.
 
Adem~s, los mercados de capital y de insumos no se encuentran
 
disponibles para este q:upo de productores.
 

Aun cuando las condiciones para el desarrollo
 
acelerado del sistema comercial parecerian ser m6s favorables
 
que aquellas para el sistema de subsistencia, los precios
 
relativamente bajos de los productos de exportaci6 n en el
 
mercado mundial, combinados con politicas econ6micas
 



desacertadas, han reducido la. rentabilidad de estas empresas
 
claves orientadas hacia la exportaci6n. Asimismo, se han
 
reducido las inversiones en el desarrollo y mantenimiento de
 
tierras agricolas productivas y la aplicaci6n de tecnologlas
 
de producci6n mas avanzadas. Sin embargo, aumentos
 
importantes en el Producto Interno Bruto (PIB) agricola pueden
 
lograrse a corto plazo principalmente por medio de un ambiente
 
mas favorable para las inversiones en este sistema comercial,
 
mientras que se pueden lograr mejoras a mediano y largo plaza
 
por medio de una asistencia directa al sistema de subsistencia.
 

Para que la agricultura guatemalteca desempene el
 
papel principal de que es capaz en una economia acelerada para
 
el desarrollo de la naci6n, tanto a corto como a largo plazo,
 
es claro que los obstaculos para ambos grupos deben ser
 
atendidos. La Estrategia para el Desarrollo del Sector
 
Agricola de la Misi6n est disefiada para apoyar la transici6n
 
de fincas de subsistencia a operaciones comerciales, mientras
 
so mejoran la inversi6n, efliciencia y las oportunidades de
 
generaci6n de ingresos de las empresas comerciales ya
 
e-xIstent s.
 

En terminos generales, la Estrategia para el
 
Desarrollo del Sector Agricola de la Misi6n incluye dos metas
 
cualitativas. Primero, esta dirigida hacia la utilizaci 6 n mcs
 
completa de la capacidad existente de produccian. Esto se
 
lograrA al asegurar un ambiente estable de politicas y de
 
apoyo institucional que inducira al grupo ya comercial a
 
lograr la producci6n y eficiencia de que es capaz al
 
presente. El establecimiento de este ambiente tambien
 
beneficiara al sistema de subsistencia, ya que es una
 
condici6n necesaria para una maxima producci6n competitiva en
 
el mercado. Sin embargo, no es una condicion suficiente para
 
este 61timo grupo. Por consiguiente, la segunda meta de la
 
Estrategia es ampliar la capacidad de producci6n que permita
 
al populoso qrupo de subsistencia producir eficiente y
 

competitivamente por medio de mejoras en los conocimientos,
 
habilidades, infraestructura y recursos, pudiendo as! efectuar
 
la transici6n a la agricultura ccmercial.
 

Seg6n descrito en la Secci6n IV, quizas el
 
mecanismo ma's importante para transformar la agricultura de
 
subsistencia en agricultura comercial es la producci6n de
 

cultivos internacionalmente comercializables, lo que podrfa
 
llamarse "agricultura de exportaci6n". La reciente
 
experiencia de la Misi6n AID en Guatemala en diversificaci6n
 
de cultivos, combinada con sistemas de riego, apoya el
 
concepto de que con la debida asistencia los agricultores de
 
subsistencia pueden romper el circulo de pobreza en un breve
 
plazo de tres aiios por medio de la producci6n de cultivos no
 
tradicionales.
 

Por consiguiente, el enfoque de la Estrategia para
 
el Desarrollo del Sector Agricola de la Misi6n es "la
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agricultura comercial de exportaci6n" con 6nfasis en el riego 
y en la diversificaci6n de los cultivos. Esto se llevara a 
cabo por media de dos mecanismos: (1T el apoyo y dilogu 
sobre politicas especificas del sector agricola, conjuntamente 
con los programas de Apoyo Econ6mico y del P. L. 480 y (2) los 
proyectos nuevos y ampliados que utilizan fondus de Asistencia 
para el Desarrollo y moneda local. Durante los cinco aios del 
perodo de la Estrategia (1988 - 1992), la Misi6n AID en 
Guatemala tiene como meta invertir $200 mi]lones con el 
prop6sito de Ilevar a cabo la Estrategia. Para lograr el 
maxino impacto, se requerira una estrecha integraci6n de los 
fondas de Asistencia para el Desarrollo con los de los 
Programas de Apoyo Econ6mico y delP. L. 480. Combinados con 
recursos considerables del Gobierno 6e Guatemala y de otros 
donantes, estos desembolsos seran necesarios para ayudar a 
transformar al sector agricola y a partir de ±990, lograr la 
meta de un crecimiento anual promedio del 3.5 por ciento uel 
PIB agricola como m nimo. 

Con relaci6n a la agricultura comercial, las
 
politicas e infraestructura p'blica representan las Areas de
 
mayor impacto potencial. Se espera que las condiciones de la
 
demanda sean generalmente favorables. Por consiguiente, la
 
Misi6n propone daz al sector agricola la asistencia especifica
 
para trabajar con el Gobierno do Guatemala en el desarrollo de
 
un ambiente propicio. Las polticas propuestas para ser
 
enfocadas en la asistencia a este sector (discutidas en la
 
Secci6n V) ser~n coordinadas con la agenda general de
 
politicas macroec6n:omicas de los Programas de Apoyo Econ6mico
 
y del P. L. 480. Al lograr la cooperaci6n y colaboraci6n del
 
Ministerio de Agricultura se ganara un apoyo politico
 
importante para la reforma de las politicas. Simultneamente,
 
el financiamiento en moneda local aumentara las asignaciones
 
presupuestarias claves y mejorarA la eficiencia y los
 
servicios del sector publico.
 

Con relaci6n a la agricultura de subsistencia, los
 
esfuerzos para promover la transici6n hacia la producci6n
 
comercial de exportaci6n seran apoyados por medio de reformas
 
a las politicas y al fortalecimiento institucional, a trav6s
 
de la asistencia especifica al sector. Se haran
 
intervenciones directas por medio de prcyectos relacionadas
 
con la producci6n, con financiamiento de la tradicional
 
Asistencia para el Desarrollo. La Misi6n enfocara su cartera
 
de proyectos del sector agricola durante el perfodo de la
 
Estrategia concentrandose en la agricultura bajo riego y en la
 
diversificaci6n de cultivos en el Altiplano. Estas son las
 
areas donde los efectos en tirminos de empleo, ingresos y
 
producci6n son mas r~pidos y m~s sostenibles y en las cuales
 
la Misi6n ha demostrado capacidad y experiencia. Las
 
intervenciones especificas relacionadas con este enfoque se
 
concentraran en:
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O 	 ampliaci6n de los sistemas de riego, de
 
pequeiia y mediana escala, para facTitar la
 
diversificaci6n de cultivos
 

mayor apoyo a la comercializaci6n y transforma
cion de los productos agzicolas, especialmente
 
para la exportaci6n
 

0 


o 	 desarrollo de mecanismos para el otorgamiento
 
de creditos a pequefios agricultores y a grupos
 
de agricultores con el prop6sito de financiar
 
la diversificaci6n de cultivos
 

o 	 ampliaci6n de la generaci6n y transferencia de
 
la tecnologia agricola, especialmente la
 
relacionada con la agricultura bajo riego
 

o 	 mejoras en el uso y manejo de los recursos
 
naturales (conservacion de suelos, agroforesta
 
y distribuci6n de tierras), especialmente
 
relacionados con cuencas importantes del
 
Altiplano
 

o 	 ampliaci6n de la infraestructura rural (caminos
 
y electrificaci6n) relacionada con la comercia
lizaci6n y la agroindustria
 

Las intervenciones especificas en cada rea, tanto
 
existentes como propuestas, se describen en la Secci6n V.
 
Seg6n se indic6- anteriormente, la cartera de proyectos
 
continuara siendo enfocada geogrAficamente en el Altiplano,
 
donde se coricentra la mayor parte de la agricultura de
 
subsistencia (en su mayorfa indigena). Sin embargo, este
 
enfoque no limitarA a la Misi6n para aprovechar oportunidades
 
limitadas y bien definidas en otras Areas.
 

La Iniciativa Centroamericana establece la meta de
 
un crecimiento anual del 3.5 por ciento del 'alor de la
 
producci6n agrfcola en toda la regi6n. El clima y los
 
recursos naturales de Guatemala son tales que creemos que la
 
naci6n posiblemente pueda exceder esta tasa regional.
 
Suponiendo quo no ocurran mayores rebajas adicionales en los
 
precios del mercado mundial para las exportaciones agricolas
 
tradicionales, que las relaciones comerciales de los palses de
 
la regi6n contin'en mejorando y que la Estrategia aquf
 
descrita se lleve a cabo en forma exitosa, se puede
 
pronosticar un crecimiento positivo en la agricultura de
 
exportaci6n durante los pr6ximos aios. Suponiendo reformas
 
positivas en las politicas y exitos coritinuos en las
 
exportaciones no tradicionales, podemos concluir que un
 
crecimiento anual del 4.5 por ciento en la agricultura de
 
exportaci6n sea una meta factible para el periodo 1988-1990.
 
En vista de este resultado, la agricultura de transici6n (de
 

-4



subsistencia a comercial) tendria que crecer Cnicamente en un
 
3 por ciento (la actual tasa de crecimiento demogrifico) para
 
alcanzar la meta total del sector del 3.5 por ciento. Esta
 
meta se podria alcanzar en 1989. Por consiguiente, en 1990 el
 
sector estaria situado firmemente sobre una trayectoria de
 
crecimiento agregado del 3.5 por ciento. Con un comercio
 
intraregional mejorado, posiblemente podr{a exceder dicha
 
cantidad. Se espera que despu~s de 1992 las tasas de 
crecimiento de los dos sistemas sean casi iguales y que 
permanezcan en un 3.5 por ciento por lo me-nos durante una 
d6cada. 

If. LA SITUACION AGRICOLA/RURAL EN GUATEMALA
 

La agricultura siempre ha desenmpefiado un papel
 
principal, si no dominante, en la economia guatemalteca. Sin
 
embargo, durante los 6ltimos veinte alios su papel ha sido
 
menos importante do lo que las fuerzas economicas solas le
 
habrfan llevado a anticipar. En los a~ios 1970 las politicas
 
favorecieron el desarrollo de sectores que sustituyeron las
 
importaci ones y el comercio entre el Mercado Comun
 
Centroamericano, a costa de la agricultura tradicional.
 
Durante la primera mitad de los ajos 1980, el sector fue
 
perjudicado por la inestable situaci6n socio-politica y por
 
polfticas macroecon6micas desacertadas (por ejemplo, una tasa
 
de cambio sobrevaluada e impuestos de importaci6n
 
discriminatorios). Los bajos precios en el mercado mundial
 
para las principales exportaciones de Guatemala tambien
 
contribuyeron a los problemas del sector durante este 6ltimo
 
perfodo. Sin embargo, la contribuci6n del sector al PIB y a
 
la generaci6n de empleos ha sido relativamente estable,
 
alrededor del 25 y 50 por ciento respectivamente. Por
 
consiguiente, es claro que la agricultura guatemalteca no s6lo
 
es importante sino duradera. Nuestra estimaci6n es que la
 
contribuci6n del sector agricola al PIB podria exceder la meta
 
del 3.5 por ciento anual de crecimiento durante los pr6ximos
 
cinco aHos, siempre que se lleven debidamente a cabo las
 
politicas y proyectos descritos en este documento.
 

Para comprender mejor las labores inmediatas, esta
 

secci6n presenta una doscripci6n del sector.
 

A. La Agricultura en la Economia
 

Por mucho tiempo el sector agricola ha dominado el lento
 
desarrollo de la economfa quatemalteca y contin6a siendo un
 
sector critico para el progreso de la economfa nacional. Aun
 
despues del r~pido crecimiento no agricola de los a~los 1970,
 
la agricultura todavia contribuye por lo menos un cuarto del
 
total del P113 del pals. En otros aspectos de la ecanonla adn
 
asume m~s importancia: seis do cada diez personas de la
 
fuerza laboral son empleadas en el sector y las exportaciones
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agricolas generan dos tercios de las divisas del pals. (El
 
Anexo A describe con mas detalle la agricultura guatemalteca y
 
la economia rural.)
 

Como lo sugieren los indicadores sobre la generaci6n de
 
empleos y otros, la economia guatemalteca a6n est en su mayor
 
parte basada en el -rea rural. El sesenta por ciento de la
 
poblacion total reside en las areas rurales y su bienestar
 
econ6mico est estrechamente relacionado con la agricultura y
 
la agroindustria. El otro 40 por ciento de la poblaci6n esta
 
concentrada en los pocos centros urbanos, siendo la Ciudad de
 
Guatemala el mas grande.
 

El sector agricola es excesivamente disparejo, variando
 
de la agricultura de subsistencia segn se ha practicado por
 
siglos, a la producci6n altamente tecnificada para mercados
 
externos sofisticados. Comprende tres subsectores: Los
 
cultivos de consumo basico; los productos tradicionales y no
 
tradicionales de exportaci6n; y la ganaderfa. Aun cuando los
 
productos bdsicos (principalmente malz y frijol) todavia son
 
productos de la dieta bisica y de suma importancia para una
 
gran proporci6rn de la poblaci6n, este subsector representa
 
6nicamentE el 11 por ciento del PIB agricola.
 

El subsector de exportaciones incluye unos pocos
 
cultivos tradicionales (caf6, algod6n, banano, azucar y
 
cardamomo) que por mucho tiempo han proporcionado la mayor
 
parte de los ingresos agricolas por exportaciones. Estos
 
cultivos juntos aun generan el 60 por ciento de las 
exportaciones agrIcolas. Sin embargo, durante los 6ltimos 
anos so han heho esfuerzos para incrementar el total de las 
exportaciones y, aun mas importante, diversificar su base. Al 
presente, la venta de frutas y hortalizas frescas y 
eoaboradas, de plantas ornamentales y do flores representan 
alrededor del 12 por ciento de los ingresos por exportaciones 
agricolas. El subsector de exportaciones es el mcs grande de 
los tres y produce un 54 por ciento del PIB agricola. 

El subsector de ganaderia reprosenta el 35 por ciento
 
del PIB agricola. La producci6n de la carne es lo m~s
 
importante, seguida por los productos lacteos, ayes de corral
 
y cerdos. La producci6n de lcteos no satisface la demanda
 
interna, as! requiriendo una importaci6n considerable de
 
l~cteos (principalmente leche descremada en Dolvo). La 
demanda de came esta estancada, mientras que el consumo de 
pollo se ha increnentado. La producci6n ganadera total ha 
variado poco durante los 6ltimos afos y las exportaciones son 
relativamente sn importancia.
 

B. El Comportamiento Reciente del Sector
 

El comportamiento general del sector agricola durante 
los afios 1980 ha sido poca halagador, con un aumento poco
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significacivo en el valor agregado. El comportamiento de los
 
subsectores ha variado mucho y sus diferentes perspectivas
 
econ6micas tienen implicaciones importantes para las
 
actividades de desarrollo propuestas.
 

La producci6n de cultivos de consumo bAsico continua
 
concentrindose en !as fincas de subsistencia, a pesar que en
 
los aFios recientes ha habido una mayor producci6n comercial.
 
Un grave problema de este subsector se relaciona con el
 
crecimiento general de la productividad y la suficiencia de la
 
producci6n futura, dado el rapido crecimiento de la poblaci6n
 
del pals. No s6lo se encuentra la productividad actual de
 
estos cultivos entre la mas baja de la regi6n, sino que ha
 
tendido a disminuir durante los 6 ltimos aFios. La producci6n
 
total simplemente no ha aumentado con suficiente rapidez para
 
compensar el r~pido crecimiento demografico. El mantenimiento
 
en el futuro de la disponibilidad per capita tiene 
implicaciones de seguridad alimentaria y requerira un mayor 
incremento en la productividad y/o aumento de las 
importaciones. 

El reciente comportamiento del subsector de
 
exportaciones tradicionales ha sido determinado principalmente
 
por los mercados internacionales de productos individuales.
 
Un sobreabastecimiento de cafe en los mercados mundiales en
 
afos recientes provoc6 una baja en los precios y grandes

p~rdidas a la industria guatemalteca. Aun cuando id 

producci6n est' algo concentrada entre grandes productores,
 
todavla existen alrededor de 40,000 pequeios productores cuyos
 
ingresos han sido seriamente afectados por la calda de los
 
precios. En este ambiente mrs restringido del mercado, se
 
requieren mejoras en la industria guatemalteca si se desea
 
mantener su competitividau en las exportaciones. La
 
productividad es relativamente baja, especialmente entre los
 
pequefios productores. Una considerable proporci6n de
 
plantaciones existentes son viejas y se requiere reemplazarlas
 
con nuevas variedades de mayor rendimiento y resistencia a las
 
enfermedades.
 

Los precios del algod6n en el mercado mundial tambien
 
han estado bajos hasta hace poco cuando se recuperaron. Como
 
resultado do los bajos precios, la producci6n mermo en forma
 

considerable, lo cual redujo mucho los ingresos en las fincas,
 
los ingresos por las exportaciones y la generaci6 n de
 
empleos. Aun cuando se cultiva an grandes fincas, el algod6n
 
genera una considerable cantidad de empleos durante la
 
temporada de cosecha. Mientras que la productividad aun se
 
compara favorablemente en la regi6n, el costo se ha vuelto
 
relativamente alto debido al problema del control do plagas
 
que requiere la aplicaci6n de grandes cantidades de
 
insecticida. Gran parte de la tierra anteriormente sembrada
 
con algod6n estA siendo utilizada para otros usos,
 
especialmente cultivos mecanizados de soya, malz y sorgo.
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Para mantener una industria nacional competitiva, se requerira
 
un aumento considerable en la productividad, concentrandose en
 
medidas menos costosas para el control de las plagas.
 

Despu6s de la baja de los precios mundiales a finales de
 
los afios 1970, la industria del banano se estabiliz6 y se ha
 
ampliado durante los i'ltimos cinco anos. Los ingresos de
 
divisas y la generaci6n de empleo han vuelto a alcanzar los
 
niveles anteriores y actualmente se han estabilizado. La
 
productividad contin6a entre las m4s altas de la regi6n y las
 
perspectivas del mercado externo parecen ser halagadoras.
 

En contraste, la industria del azucar en Guatemala,
 
bastante similar a la del mercado mundial, ha confrontado
 
condiciones adversas durante varios aros. Las constantes
 
reducciones en la cuota del mercado preferencial de los
 
Estados Unidos y los precios mundiales constantemente bajos
 
han disminuido los ingresos de divisas. Las reducciones en la
 
producci6n aumentarin el ya alto desempleo existente en la
 
Costa Sur como resultado de la baja en la industria del
 
algod6n. Aunque comparada con otras industrias de azucar en
 
la regi6n, la de Guatemala es relativamente eficiente, las
 
perspectivas del mercado mundial no son halagadoras debido a
 
la sobreproducci6n y a la preferencia por otrcs productos
 
(mieles de malz y endulzantes sin calorlas).
 

Aunque tan experimentada como algunas de las otras
 
industrias de exportaci6n, !a industria del cardamomo en
 
Guatemala se ha desarrollado durante los 61timos 15 anios y
 
actualmente es considerada como un cultivo tradicional de
 
exportaci6n. Durante los aios 1980 los ingresos de las
 
exportaciones de este producto excedieron los del banano y del
 
azucar y Guatemala logr6 ser el mayor exportador de cardamomo
 
del mundo. Sin embargo, otros palses han aumentado su
 
producci6n y los precios han disminuido drasticamente debido a
 
que la oferta excede a la demanda hasta en un 40 por ciento.
 
Los. ingresos de Guatemala est~n reduciendose, al igual que los
 
ingresos do los productores, quienes cuentan con alrededor de
 
50,000 pequeFos productores. Se espera una considerable
 
reducci6n de exportadores, permaneciendo 6 nicamente los mas
 
eficientes. Para que la industria guatemalteca mantenga su
 
mercado, deben efectuarse mejoras.
 

El crecimiento en la producci6n de los cultivos no
 
tradicionales (frutas y hortalizas frescas y elaboradas,
 
flores y plantas ornamentales) ha sido r~pido durante los
 
iltimos afios y actualmente contribuye casi una quinta parte
 
del PI13 agricola y el 3 por ciento del total de las
 
e:portaciones. El crecimiento refleja los esfuerzos del pals
 
para diversificar y ampliar su base de exportaciones y
 
explotar sus ventajas (clima, ubicaci6n, mano de obra
 
abundante) en los mercados internacionales. Las perspectivas
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del mercado parecen favorables y se espera que las tendencias
 
de crecimiento contin'en, siempre que se puedan superar los
 
serios obstaculos actuales a la exportaci6n.
 

El subsector qanaderia ha cambiado poco durante los
 
itimos 15 allos. La producci6n ganadera total no ha mostrado
 
crecimiento durante los 6itimos aios, a pesar de haber
 

cambiado su composici6 n. La producci6n y exportaciones de
 

carne han disminuido como resultado de la baja en la demanda
 

interna de los consumidores cuyos ingresos reales se han
 

reducido y de controles de calidad mas estrictos. La
 

industria del polio es la 6nica actividad del sector ganadero
 
que demuestra algu'n crecimiento durante los 61timos afios.
 

De este examen del sector agricola de Guatemala surgen
 
dos puntos. El primero, que la agricultura contina siendo un
 

componente importante y critico para la economia nacional. Si
 
se desea lograr un crecimiento m~s rapido tras el tiempo, los
 

esfuerzos para mejorar la economfa nacional tienen que
 

concentrarse en mejoramientos en el sector agricola. El
 

segundo punto es que el comportamiento reciente de los
 
sido variado
diferentes subsectores ha sumamente pero 

predominantemrente deficiente. Ademas, algunos sectores (por 

ejeinplo, el az6car) confrontan perspectivas sombrias en el 

Mercado a largo plazo as! cono grandes ajustes. Otros 
competitivos.requc-:ira'n una gran renovaci6n para mantenerse 

potencialLa importancia hist6rica del sector as! Como su 
para los
obviamiente lo sugiere como un enfoque pzincipal 

esfuerzos de desarrollo economico. Y, a pesar que la 

ampliaci 6 n de su base para incluir cultivos no tradicionales 
parece ser justificada, tambi~n requerir6 atenci 6 n la base 
existente. 

Cuando el sector confronta serios problemas y presenta
 

retos para el desarrollo al large plazo, cuenta con muchas 
recursos rurales se describe en
ventajas. (La base de los 


una base abundante de
detalle en el Arexo A.) Est6 doado de 

recursos natuales cono zon grandes extensiones de tierras 

productivas, iluvias adecuadas y un clima favorable as! cor-o 

una mano de obra industriosa. Tambi6n, el pais esta 
competir engeogrzificamente bien ubicado, 1o cual le permite 

los grandes mercados internacionales. 

III. OBSTACULOS PARA UN DESARROLLO MAS RAPIDO
 

Los esfuerzos para el desarrollo enfocados hacia el
 
problemas fundamentales que
sector rural tienen muchos 


conocidos y muy obvios, y
resolver. La mayor parte son bien 

la situaci6n agricola-rural-macrotodos estain relacionados con 


econ6mica. Los problciias incluyen:
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O 	 una pobreza rural muy dispersa
 

o 	 una desnutrici6n cr6nLca
 

o 	 altas tasas de desempleo y subempleo
 

o 	 una rapida migraci6n rural-urbana
 

o 	 un deterioro creciente del medio ambiente 

o 	 presiones crecientes demograficas sobre la
 
tierra
 

o 	 bajos niveles de alfabetizaci6n y educaci6n
 

'Desde la elaboraci6n de la Estrategia para* el
 
Desarrollo del Pals (CDSS) en 1984, la Oficina de Desarrollo
 
Rural ha realizado varios analisis sobre los principales
 
problemas para el desarrollo con el prop6sito de diseiar
 
proyectos que estimulen una mayor productividad y un
 
crecimiento mas rapido del sector agricola. Un estudio en 
1985 (Metas, Estrategias e Intervenciones de Proyectos para el 
Desarrollo Agricola de la Misi6n AID en Guatemala) identific6 
y analizo los princEipales problemas para aumentar la 
prodrctividad agricola y los ingresos rurales. En febrero de 
1987 un analisis mas extenso del sector agricola fue preparado
 
por la Oficina de Desarrollo Rural. En base a los anfilisis
 
anteriores, esta revisi6n fue ampliada para incluir otros
 
factores que inhiben el crecimiento de la economia agricola.

En abril de 1987 una Comisi6n Agricola de los Estados Unidos 
fue nombrada para hacer una revision de la situaci 6 n agricola 
en Guatemala y analizar su relaci6n con la economia nacional.
 
Al mismo tiempo, identific6 los principales problemas y
 
sugiri6 algunas intervenciones prioritarias. (Las recomenda
ciones detalladas se presentan en el Anexo B.)
 

En base a estos analisis, los principales problemas
 
para el crecimiento agrlcola en Guatemala pueden ser agrupados
 
en tres categorlas: deficiencias estructurales, deficiencias
 
institucionales y politicas desacertadas.
 

A. Deficiencias Estructurales
 

Los problemas fisicos y estructurales estan estrechamente
 
relacionados con las condiciones politicas y estructurales que
 
han prevalecido por largos anos en el sector rural. Estas
 
incluyen factores como: insequridad fisica e incertidumbre 
como rCsultado de la confusi6n politica de los 6ltimos afos; 
la percepci6n de inseguridad en la teriencia de tierra que ha 
mermado la inversion; presiones de la poblaci6n y una mano de 
obra inestable; ingresos bajos per capita, distribuidos 
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en una forma demasiado dispareja; y desnutrici6n entre los
 
grupos de bajos ingresos. Quizas a'n ms critica es la
 
situaci6n del empleo en el area rural. Tradicionalmente,
 
miles de peque~os agricultores han complementado sus ingresos 
agricolas con trabajos de temporada fuera de sus terrenos en
 
grandes plantaciones de la Costa Su. Sin embargo, conforme 
se ha reducido la rentabilidad de los cultivos tradicionales
 
de exportaci6n, se ha ido cambiando la producci6n hacia
 
operaciones do menor necosidad de mano de obra intensiva como
 
lo son la yanaderia y los granos b~sicos o simplemente las 
tierras se han dejado do cultivar. La actual reducci6n on la
 
generaci6n do empleo ha afectado los ingresos de no menos de 
600,000 jefes de familia del 6rea rural. Simult~neamente, 
muchos de estos trabajadores agricolas estan presionanuo par
 
tener acceso a tierras ociosas para producir como minimo para
 
su consumo, mientras que otros se estin desplazanao a las 
ciudades para unirse a las filas de los subempleados urbanos. 
Los principales problemas fisicos y estructurales incluyen:
 

1. Distribuci6n y Utilizaci6n de la Tierra
 

La distribuci6n de la tierra est6 altamente 
concentrada. Tradicionalmente, el sector agricola ha sido 
dominado por unos cuantos terratenientes relativamente 
adinerados con plantaciones de cultivos tradicionales de 
exportaci6n (por ejempio, caf6, algod6n, banano, azucar, 
ganado) y con una buena infraestructura disponible. Al otro 
extremo, la poblacion agricola se caract-riza por un gran 
numero de peqUPEos propietarios, arrendatarios y trabajadores 
quienes no pueden producir mas que para subsist ir. Estos 
pequeFios agricultores pioducen la mayorla de los granos b~sicos 
necesarios para satisfacer la demanda nacional, tienen poco
acceso al capital, cuentari con una infraestructura 

extremaclamente deficiente y utilizan tecnologias agricolas 
tradicionales do bajo rendimiento. Esta estructu(,a agricola 
dualistica no permite el uso m~s eficiente de los escasos 
recursos de tierra, especialmente en el Altiplano. 

2. Comercializaci6n/ Almacenamiento/ Procesamiento
 

Mientras que el sector agricola de Guatemala estuvo 
orientado hacia los mercados tradicionaies de exportaci6n, las 
actividades de comercializaci6n, procesamiento y 
almacenamiento fuercn generalienLe inadecuados. Sin embargo, 
conforme se han ido volviendo mas importantes las 
exportaciones no tradicionales, la infraestructura de 
comercializacion se ha vuelto un grave obst~culo. Aun cuando 
existeri algunas plantas de empaque y congelado de hiortalizas y 
frutas en algunas partes del Altiplano, 6stas son 
subutilizadas, subcapitalizadas, operadas en forma deficiente 
y no satisfactoriamente conectadas con coripradores en el 
exterior y productores locales, lo que limita potencialmente 
mayores cantidados y valores de exportaciones no tradicionales. 
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3. Camincs 

Aun cuando Guatemala cuenta con un sistema bien
 
desarrollado do caminos primarios y secundarios, la falta de
 
caminos terciarios y de acceso de los centros de producci6n al
 
mercado, particularmente en el Altiplano Occidental, limita el
 
acceso de los p3equeo.s agricultores a los insumos agr.colas y
 
restringe su posibi].idad parat llegar a los mercados. Cuando
 
Ee encuentra disponible, el transporte es caro y poco 
confiable. Aunque los aq;icultores del Altiplano tienen el 
potencial para diversificar y aumentar su producci6n, cuentan 
con pocos iincentivos para hacerlo debido a que dependen 
excesivamente dcdfl. transporte humano o animal para ilevar sus 
productos al mercado. Tambieii, el mantenimiento de caminos es 
deficiente y so ha observado un fuerte deterioro de algunos 
caminos primwrios como 2a carretera del Atl~ntico. Esto tiene 
un impacto sumamente negativo en todas las exportaciones 
agricolas tanto tradicionales como no tradicionales en 
t6rminos de mavores costos do transporte y deterioro del 
producto. Ademlas, un estudio regional de transportes llevado 
a cabo por ROCAP a principios de 1987 identific6 la falta do 
instalaciones portuarias adecuadas, de almacenaje y de 
transporte rofrigerado como un serio impedimento al aumento de 
las exportaciones do productos perecoderos no tradicionales. 

4. Manejo de los Recarsos Naturales
 

En muchas de las areas altamente pobladas del
 
Altiplano, !a tala de Arboles excedo la renovaci6ri natural y 
artificial. Esto se debe al alto consumo de lena, a incendios 
forestales y a plagas, asi como al desmonte de la tierra para
 
usos agr{colas. Los bosques naturales se estan reduciendo en
 
un uno por ciento anualmente, 1o cual provocara que
 
desaparezcan los bosques naturales de Guatemala en un periodo
 
de cuarenta a~os, a menos que se tomen medidas apropiadas
 
inmediatas de reforestaci'n y de manejo de bosques.
 

Mucha de la tierra desmontada es altamente 
susceptible a la erosi6n, particularinente en el Area 

densamente poblada y extensamente cultivada del Altiplano. Se 
estima que U.icamente en el Valle de Quetzaltenango la erosi6n
 
alcanza anualmente cuatro toneladas mettricas de capa 
superficial. Esta perdida empobrece rapidamente el suelo el 
cual pierde su fortilidad, aumentando la ya existente severa 
pobreza rural y forzando a los agricultores a limpiar hasta 
laderas empinadas. Sin la utilizaci6n de practicas de 
conservaci6n de suelos en estas Areas, habr5 a largo plazo una 
agricultura poco productiva y poco sostenible, mientras que se
 
mantendra baja su productiridad. 
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5. Riego
 

El perfodo relativamente corto de retenci6n de
 
humedad de las tierras volcgnicas y el bien delineado verano
 
(enero-abril) ocasiona, en la mayor parte del pa's, poca
 
humedad para producir cosechas durante todo el ao, o para
 
lograr la mayor productividad posible. Al presente 6 nicamente
 
el 3.15 por ciento de las tierras regables del pals cuentan con
 
riego, el nivel m~s bajo en Centroamerica. De las 17,300
 
hectareas con acceso a riego, uriicamente 5,800 hectgreas se
 
estgn regando debido a la falta de canales secundarios y a un
 
mantenimiento adecuado, lo cual hace que un potencial
 
productivo alto no est4 siendo aprovechado. La falta de riego
 
tambi6n limita la diversificaci6n de cultivos, la que obtiene
 
su mejor mercado durante el verano seco.
 

6. Energia 

Aln cuando el gobierno ha logrado satisfacer la 
demanda de energia urbana, 6nicamente el 7 por ciento de la 
poblaci6n rural de Guatemala cuenta con electricidad, la tasa
 
mus baja -n Centroam6rica. Aproximadamente 4.4 millones de
 
habitantes de las areas rurales no cuentan con electricidad.
 
Aun mas critica es la falta de energa confiable y suficiente
 
para ompresas industriales que podrian ubicarse en las 6reas
 
densamente pobladas del Altiplano Occidental. Este desarrollo
 
industrial podria generar empleos fuera de las fincas, asi
 
como proporcionar servicios de procesamiento de productos del
 
sector agricola no tradicional que esta creciendo
 
rapidamente. Adem6s, la falta de electricidad ha sicto un
 
obstaculo al desarrollo de pequerias industrias caseras que
 
dependen de una fuente externa do energia.
 

B. Deficiericias Institucionales
 

Los problemas institucionales que confronta el sector
 
agricola son el resultado de una combinaci6n de factores que
 
provienen de una red desmejorada de servicios del sector
 
p6blico, de asignaciones presupuestarias insuficientes, de una
 
disminuci6n en las inversiones del sector privado, de un bajo
 
nivel de preparaci6n de campesinos y de asociaciones de
 
agricultores debiles. Estas condiciones se reflejan on una
 
baja productividad. Los principales problemas institucionales
 
incluyen:
 

1. Generaci6n y Transferencia de Tecnologia
 

A pesar que en una oportunidad el Instituto de
 
Ciencia y Tecnologia Agricola (ICTA) tuvo la fama de ser una
 
instituci6n do investigaci6n de excelencia, se na desmejorado
 
debido a un presupuesto muy limitado, la lentitud en ajustarse
 
a la investigaci6zn de cultivos no tradicionales y su limitada
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capacidad para trasmitir a los agricultores las tecnologias
 
apropiadas y la informaci6n sobre la producci6n. Adem~s,
 
debido a la gran variedad de climas y suelos, mucha de la
 
tecnologfa de ICTA no es apropiada para las diferentes areas
 
del pais. Asimismo, las asociaciones privadas de productores
 
de cultivos tradicionales han hecho pocos esfuerzos para
 
financiar y realizar sus propias investigaciones.
 

La divulgaci6n de los resultados de la investigaL=6n y
 
la aplicaci6n de tecnicas mejoradas de administraci6n son
 
especialmente dificiles debido a la diversidad del sector
 
agrfcola. La Direcci6n General de Servicios Agrfcolas (DIGESA)
 
y la Direcci6n General de Servicios Pecuarios (DIGESEPE) han
 
tenido problemas de suficiente personal y financiamiento que ha
 
limitado sus esfuerzos para mejorar la productividad agricola.
 

2. Sistema de Provisi6n de Insumos
 

Los fertilizantes, semillas e insecticidas son
 
ampliamente utilizados por la agricultura de exportaci6n
 
tradicional y actualmente estan siendo solicitados cada vez
 
mns para la producci6n de la agricultura de exportaci6n no
 
tradicional. Sin embargo, los sistemas de distribuci6n no son
 
confiables v la reciente intervenci6n del gobierno en la
 
distribuci6n de los insumos ha debilitado a'n mas el sistema.
 
El pequeo agricultor confronta una desventaja muy particular
 
en este mercado ya que los insumos no estan siempre 
disponibles en el momento y luqar necesarios y los precios 
est6n sujetos a grandes fluctuaciones. 

3. Sistema de Entrega de Creditos
 

La utilizaci6n de paquetes tecnol6gicos de alto costo
 
(variedades mejoradas, fertilizantes, insecticidas, etc.)
 
depende de la disponibilidad de cr6ditos a corto plazo para
 
producci6n. Actualmente el acceso al credito para producci6n
 
y para inversiones a largo plazo est5 drasticamente
 
restringido. El Banco Nacional de Desarrollo Agricola
 
(BANDESA) es la principal fuente de credito para los pequenos
 
agricultores (30,000 prestatarios). Sin embargo, se encuentra
 
descapitalizado, no muy bien organizado, demasiado burocratico
 
y generalmente incapaz de satisfacer las numerosas necesidades
 
do cr6dito de los agricultores. Las practicas y reglamentos
 
del sistema comercial bancario son conservadoras y
 
resLrictivas; tradicionalmente las operaciones del pequeno
 
agricultor no tienen acceso al sistema de pr6stamos de la
 
banca privada. Conforme aumenta la producci6n de cultivos de
 
exportaci6n no tradicional, crece proporcionalmente la demanda
 
de creditos de estas empresas que son de uso intensivo de
 
capital. La eliminacion do las restricciones crediticias por
 
medio de mejoras en el funcionamiento de las instituciones,
 
tanto del sector privado como del p6blico, es esencial pare el
 
desarrollo de un sector agricola diversificado.
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4. Asociaciones de Agricultores
 

Guatem&la cuenta con un gran n6mero y una amplia
 
variedad de organizaciones de agricultores. Sin embargo,
 
murhas de ellas sufrieron durante la lucha politica de
 

1975-1983, y actualmente se encuentran seriamente endeudadas,
 
desilusionadas y con un liderazgo debil. Las organizaciones
 
agricolas efectivas tienen el potencial para proporcionar a
 
sus miembros los insumos, cr6ditos, asistencia tecnica y apoyo
 
necesarios para la comercializaci6n de los productos. De
 
igual importancia, ellas multiplican el impacto do otras
 
instituciones de apoyo del sector privado y p6blico. El
 
actual gobierno favorece el desarrollo de organizaciones
 
agricolas. Sin embargo, para qun estas asociaciones se
 
restablezcan se requerir~n considerabies recursos financieros
 
y t6cnicos, asi como el deseo del gobierno para proporcionar
 
un clima continuo de politicas de apoyo.
 

5. Educaci6n y Adiestramiento Agricola
 

Este problema es especialmente critico cuando se
 
trata de introducir cultivos no tradicionales a campesinos de
 
subsistencia, los cuales requieren altos niveles de tecnologia
 
y la utilizaci6 n adecuada de insumos y cr~ditos. Los
 
materiales impresos, los cuales pueden ser la forma m~s
 
efectiva de ensenanza y comunicacion, tienon una aplicacion 
limitada entre una poblaci6n no educada. Quizas tan 
importante como los bajos niveles de preparaci6n t6cnica del 
persona] do extensi6n e investigaci6n del sector pliblico
 
agricola, es la carestia do las capacidades administrativas
 
entre los oficiales del sector p'blico. Los programas
 
ampliados y mejorados de educaci6n y capacitaci6n pueden
 
introducir cambios en los patrones tecnol6gicos y de cultivos
 
al nivel de las fincas, mejorar las comunicaciones y la
 
divulgacion do la informaci6n, asi como proporcionar una mayor
 
eficiencia para la ejecuci6n de programas y proyectos.
 

C. Politicas Desacertadas
 

Las politicas desacertadas est~in entre las ma's serias
 
restricciones al mayor crecimiento, eficiencia e inversi6n del
 
sector aqricola. Estas incluyen elementos de politicas
 
macroecon6micas en general (monetarias, fiscales, de cambio,
 
do comercio) y po]iticas especificas del sector (distribuci6n
 
de la tiorra, utilizaci6n del aqua, precios, investigaci6n,
 
asignaciones presupuestarias). En vista que la agenda de
 
reformas a las politicas sera un componente principal del
 
apoyo spcifico propuesto de la Misi6n al sector agricola, la
 

Secci6n V incluye un analisis completo de politicas
 
importantes a esta Estrategia.
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IV. META Y ESTRATEGIA DEL SECTOR AGRICOLA
 

La meta general de la Misi6n AID en Guatemala es
 
maximizar el impacto de sus recursos para lograr un
 
crecimiento econ6mico mas rApido y sostenido, mejorar el nivel
 
de vida y fortalecer las instituciones democr~ticas en una
 
forma consistente, con los ideales y objetivos de los
 
guatemaltecos y los de los Estados Unidos.
 

Dentro de este marco, la meta del programa de
 
desarrollo agrfcola de la Misi6n es facilitar una contribuci6n
 
mayor de parte del sector rural al crecimiento econ6mico
 
nacional, con una mayor participaci6n en estos beneficios de
 
crecimiento por la mayoLia pobre rural. Se lograra esta meta
 
por medio de una producci6n creciente y sostenida, mayor
 
empleo, ingresos rurales crecientes y una base de recursos
 
naturales mejorada.
 

Esta meta es totalmente consistente y contribuye a
 

otros objetivos de los Estados Unidos en la regi6n, que
 
incluyen: la meta de la Iniciativa Centroamericana del 3.5
 
por ciento anual de crecimiento agricola regional; la
 
existente Estrategia para el Desarrollo del Pais de la Misi6n
 
(CDSS); el programa actual de asistencia al desarrollo rural;
 
las metas de la Comisi6n Kissinger; las conclusiones de la
 
Comision Agricola de los Estados Unidos; los dos recientes
 
Planes de Acci6n de la Misi6n y la Declaraci6n del Enfoque
 
Agricola y de Desarroilo Rural de la Oficina de la AID para
 
Latinoam6rica y el Caribe. Adem~s, el objetivo esta
 
completamente de acuerdo con los planes y estrategias para el
 
desarrollo agricola del Gobierno de Guatemala. (Para mas
 
detalles vease el Anexo C.)
 

La Misi6n aumentara al m~ximo el impacto de sus
 

limitados recursos y su capacidad operacional por medio de:
 

o 	 la concentraci6n prioritaria de sus recursos a
 

los problemas mas serios
 

o 	 la multiplicaci6n del impacto de los recursos
 

limitados de la Misi6n al combinarlos con los
 
del Gobierno de Guatemala y de otros donantes
 

internacionales
 

o 	 la incorporaci6n al proceso de desarrollo de
 

los recursos tecnicos y financieros del sector
 
privado
 

o 	 la selecci6n de actividades que lleven al mA
ximco la integraci6n y utilizaci6n de la moneda
 
local de los Programas de Apoyo Econ mico,
 
del P. L. 480 y de la Secci6n 416
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O la concentraci6n en actividades para las
 
cuales la Misi6n AID en Guatemala cuenta con
 
una ventaja especial y/o experiencia positiva
 

SegUn fue indicado en la Perspectiva General, la
 
agricultura guatemalteca es duallstica, compuesta de sistemas
 
de producci6n comercial (orientada hacia la exportaci6n) y de
 
producci6n para subsistencia. Ambos son muy importantes para
 
la economia nacional guatemalteca, el primero del-ido a su
 
contribuci6n hist6rica al PIB agrfcola, a los ingresos
 
derivados de las exportaciones y a los impuestos; y el
 
segundo, debido a su temafio numrerico, su contribuci6n a los
 
alimentos basicos de consumo y su potencial para participar y
 
contiibuir m's ampliamente al desarrollo total. Para lograr
 
la meta de crecimiento propuesta por la Iniciativa
 
Centroamericana del 3.5 por ciento anual al PIB agricola
 
durante el perlodo de la Estrategia, deber6 prest~rsele 
atenci6n tanto al sistema de producci6n comercial como al de 
producci6n para subsistencia. 

A. Agricultura de Subsistencia
 

Actualmente la agricultura de subsistencia no esta en
 
condici6n para responder r~pida y abiertamente a las
 
condiciones del mercado muy variables, principalmente debido a
 
impedimentos estructurales e institucionales. Para que este
 
sistema sea competitivo en el ambiente O.el mercado comercial,
 
se requ.eren mayores intervenciones en apoyo a la producci6n.
 
Por consiquiente, las actividades apoyadas por la Asistencia
 
para el Desarrollo y el Programa de P. L. 480, dirigidas
 
principalmente a pequenos productores y a campesinos de
 
escasos ingresos del Altiplano Occidental, seran el medio para
 
convertir este sistejna de producci6n en una agricultura
 
comercial y moderna.
 

Las condiciones del Altiplano justifican su selecci6n
 
como el Area geogriafica de principal concentracion de los
 
proyectos de la Misi6n AID. Como se describi6 en la Secci6n
 
I, esta area incluye un 67 por ciento de la poblacion rural
 
del pals que se dedica principalmente a la agricultura de
 
subsistencia. Tambi6n, es el area ma's pobre, donde un 90 por 
ciento de las familias percibe ingresos anuales menores a 
$2,400, es decir 50O per capita. La regi6n cuenta con una 
poblaci6n de 191 personas por kil6metro cuadrado y 6nicamente 
el 19 por ciento do buenas tierras (0.2 acres por persona). 
El crecimiento demografico es alto, lo cual ocasiona una
 
creciente presion sobre la tierra, as! como la subdivision de 
las ya pequerias propiedades rurales a lotes aun mas
 
pequenos. La dependencia de estas peqcueias fincas de la
 
producci6n de granos bhsicos para subsistencia no les permitc
 
a los dueiios generar ninqun excedente significante de
 
producci6n o ingreso con que comprar bienes y servicios fuera
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de la finca o invertir en mejoras en ella. De hecho, muchas
 
de estas fincas de subsistencia que utilizan patrones

tradicionales de cultivo y tecnologlas, ya no pueden 
mantener
 
a una familia, con lo cual forzan a los miembros de las
 
familias a emigrar a otras regiones en busca de empleo (por
 
ejemplo, a ]as grandes fincas de la 
Costa Sur o a la ciudad
 
capital).
 

Aunque la concentraci6n demogr~fica y las parcelas de
 
tierra sumamente poquenas son problemas serios para mejorar

los ingresos y la generaci6n de emplco del Altiplano, su
 
densidad de poblaci6ri indigena (el grupo meta) garantiza que
6sta es el area inequivoca donde concentrar los esfuerzos en 
terrainos del costo-efectividad de la transferencia de la 
asistencia y para ia organizaci6n de los agricultores. Es una
 
area suficientemente pequeIFa para ser logisticamente
manojablo, pero bastanto representativa para que los logros de 
ia regi6n puedan apli carse en otras areas. AdemAs, debido a 
stu tierra volc~nica y clima frio, esta region estzi muy
favorecida para la produccio'n rentable do frutas y hortalizas 
de clima templado, seg6n lo demuestran los proyoctos pasados y 
presentes de ]a Misi6n AID.
 

Dada esta concentraci6n de proyectos do la Misi6n AID en 
el Altipiano, el prop6sito es transformar estas fincas de
subsistencia en poqnuolas operaciones comerciales. De esta 
manera habrin oxcodntes de producci6n para aumentar los 
ingresos, ios ahorros y el consumo fan ].iares; mayores
i nversio en 1.a finca; unl mayor domanda de bienes y 
servicins fuera do la finca quo estimuLo inversiones rura.es 
adicionales; y mrnores incentivcs para ,i-qrar busca de loson 

limitados enip] eos en las areas ya sobropohladas. Un mayor PIB
 
agr{co]a 7 un aumento de ]a participacion de estas fincas en
 
"transicion en el mercado ampliara el crecimiento y le 
permitjra al grupo Meta obtener mayores beneficios de este 
crecimiento (como ha sido el caso en Taiwan, Corea del Sur y 
Jap6n) . 

Debido a los cada vez mas limitados recursos de la 
tierra en la reqi6n, es necosario introducir cultivos de alto 
valor y do uso de mano de obra intonsiva y/o crianzas de 
animales menores (cordos, pollos, conejos, etc.) que puedan
utilizar pequpfeias aireas mientras que aprovechan los suelos, el 
clima y -.a mano do ohra disponible para producir excedentes 
tanto para cl. mercado dom(stico como para cl internacional. 
El mecanismo del Gobierno de Guatemala do la Misi6ny AID 
desde inicios do 19G0 para facilitar esta transformacLOn ha 
sido in "diversi f icacion" (frutas y hortalizas),
simrle taneamento mejorando la infraoestructura rural do apoyo 
(ricqo, terrazas agricolas, caminos, electrificaci~n, 
industrias procesadoras) y el apoyo institucional 
(investiqaci6n, extensi6n, cr6dito, mercado de tierras, 
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comercializaci6n, organizaciones de agricultores). (Para mas
 
detalles sobre los proyectos de la Misi6n AID desde 1982,
 
vease el Cuadro 1.)
 

Los resultados de este esfuerzo de diversificaci6n han
 
sido muy alentadores. En una evaluaci6n de los esfuerzos de
 
diversificaci6n de la Cooperativa Cuatro Pinos, llevada a cabo
 
por "International Food Policy Research Institute" con la
 
colaboraci6n del INCAP (Cultivos No Tradicionales para

Exportaci6n on la AqricutuPra T-aicional der 
 Pque-ns
 
Propietarios: Efectos en la Producci6n, Consumo y Nutrici6n
 
en Guatemala), se llegaron a las siguientes concIusiones:
 

a 	 Como cultivos no tradicionales, las hortalizas para
 
exportaci6n parecen ser una alternativa prometedora
 
para el desarrollo debido al uso de mano de obra
 
intensiva y su demanda creciente en los palses
 
industrializados;
 

a 	 Los cultivos no tradicionales de exportaci6n son
 
considerablemente m as rentables para los 
agricultores que los cultivos tradicionales. Las 
ganancias netas (los m~rgenes brutos) por unidad de 
tierra de arveja china -- el nuevo cultivo m~s 
importante ---- son on promedio cinco veces aquellas 
del maiz -- el cultivo tradicional mas importante;
 

o 	 Los cultivos no tradicionales de exportaci6n
 
generaron empleos locales directamente en la finca 
e indirectamente por medio del mayor comorcio de 
los ingresos gastados localmonte. La mano de obra 
en la agricultura dE las fincas produciendo 
hortalizas para exportaci6n aument6 en un 45 por 
cienLo -- aproximadamente la mitad de mano de obra 
familiar y ]a otra mitad de mano de obra contratada; 

o 	 Agreg~ndole al nivel de empleo en la finca una
 
estimacion del empleo generado con el
 
abastecimiento de los insumos y la comercializaci6n
 
de los productos, hay un aumento total del 21 por 
ciento en ]a generacion do empleo relacionado con 
la agricultura, as! reduciendo la migracion
 
intraregionjil de los miembros de las familias
 
campesinas;
 

o Al mantener pequeas cantidades de producci6n de 
maiz para el consuino familiar, su productividad
aumont6 debido a un mejor manejo (mas fertilizantes 
y desyerbadas) del cultivo de subsistencia al
 
introducirse los nuevos cultivos de exportaci6n; y
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o Los gastos -- utilizados como indicadores del
 
ingreso -- aumentaron en un 38 por ciento, con lo 
cual las fincas mas pequerias y de mas escasos 
recursos subieron la escala de los ingresos. 

Resultados similares proporcion6 una investigaci6n del
 
impacto llevada a cabo en febrero de .987 como parte del
 
Proyecto do Sistemas de Diversificaci6n para el Pequefio
 
Agricultor de la Misi6n AID. Los resultados preliminares de
 
una muestra do 1,142 fincas (738 de las cuales estaban directa
 
o indirectaiente involucradas con el proyecto) incluyen los
 
siquientes:
 

o Las fincas que diversificaron como consecuencia del
 
provecto obtuvieron mas de tres veces los ingresos
 
netos que aquellas que no diversificaron.
 

a Las fincas diversificadas consumieron el 10 por 
ciento ins de alimentos que aquellas que no 
diversi ficaron. 

Los factores claves para lograr la diversificaci6n y una
 
productividad MIs alta en el Altiplano son las terrazas

agr{colas y el mini-riego. Indepondiontemente de los dos
 

estuClios ant-cs moncionados, otras fuentes indican que las 
terraizcis aqriclas pueden duplicar la producci6n agricola de 
granos h/jsjcos, miontras que el mini-riego puede quintuplicar 
la producci(on y los ingresos aqr~colas de las hortalizas, todo 
dentro do lo)s dos anos siguientes a la instalaci6n de estas 
mejoras. La experiencia ha demostrado que la conservaci6n de 
sue!os y el. riego producen quizas el mayor impacto pars 
transformar las fincas do subsistencia a operaciones 
comorciales en un periodo de tionpo relativamente corto. 
Combinaclo con la producci6n no tradicional de frutas y 
hortalizas, les pornito a los pequenos agricultores romper el 
ciclo do pobreza y varticipar en la economfa del mercado como 
productores tanto como consumidoros. 

Sin embcrgjo, la diversificaci6n do cultivos bajo riego 
por si sola tio es suficiente para asegurar la transformaci6n 
perinarente y mrasiva de Ias fincas do subsistencia. Tambi6n se 
requieren estructuras y servicios de apoyo como son: buenos 
caminos rurales que permitan e]. acceso a los insumos, 
prod(Ictos y servicios; el dosarrollo y la divulgaci6n de 
tocno] og Ias apropiadas para los nuevos cultivos no 
tradicionales; cr6dito agr~cola oportuno para financiar las 
tecnoiog{ias mns costosas; morcados accesibles y plantas 
procc-sadoras pars los nuevos productos; asi como 
organi zaciones de agricultores ofectivas que obtengan los 
insuMos, comercialicen los productos y administren los 
sistomas do riego. Aun cuando existon otros serios probleas 
al desarrol]o agricola, descritos en la Seccion III (10 cual 
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incluye U1 ambiente de politicas no favorable), las
 
intervenciones anteriores -- combinadas con y directamente
 
apoyando una concentraci6n en el riego y la diversificaci6n de
 
cultivos -- han sido seleccionadas por la Misi6n para formar 
una estrategia estrechamente enfocada y bien dirigida hacia
 
las fincas de subsistencia durante el periodo de transicion.
 

Ya que la diversificaci6n redundara' en mayores
 
cantidades de exportaciones agricolas no tradicionales, debe
 
mencionarse la dernanda internacional para las frutas y
 
hortalizas. De acuerdo con el Almanaque de Mercadeo de 
Productos para 1986, el consumio de fruta fresca no citrica 
(manzana, kiwi, papaya, fresa, etc.) en los Estados Unidos ha 
aumentado de 48 libras por persona en 1972 a 66 libras por 
persona en 1984 (un aumento del 37 por ciento).
 
SiInultaneamonte, las hortalizas frescas y los melones han
 
aumentado constantemente de 70 libras por persona a 82 libras
 
por persona durante el mismo periodo (un aumento del 27 por
 
ciento). Tambi'n el consumo per capita de frutas tropicales
 
seleccionadas (papaya, aguacate, banano y piFia) aument6 en un
 
33 por ciento do 1.970 a 1983. No existe razo'n para esperar
 
quo este consumo per capita ron los Estados Unidos no contin 6 e
 
croci erido y que Guatemala puoda obtener parte de este
 
crecimiento por medio de procductos de alta calidad a precios 
razonables, do quo es capaz de producir.
 

Los mercados Mexicanos y dom6sticos para frutas y 
hortal izas frescas tambi6n son prometedores. Al arlo 2,000 la 
pohlacio'n de M'lxico llegar5 a 120 millones de personas, 
inientras que la demanda del cercano mercado de Tapachula 
aumontar en .990 de 10 a 50 toneladas m6tricas. La Ciudad de 
Guatemala duplicar i su poblacir n en los proxiiios 15 aiios, lo 
cual aumentara7 al aFlo 1990 la demanda de los supermercados 
(Paiz y Samniritana, ]as dos cadenas mas grandes) de 20 a 100 
tonoladas m6tricas. Adem~s, existen en los Estados Unidos, 
Europa, Mexico y el resto do Centroamerica crecientes mercados
 
para frutas y hortalizas congeladas y procesadas.
 

B. Aqricultura Comercial
 

Dado el ambiente politico e institucional adecuado, la 
agricultura moderna de expor taci6n tione .a capacidad de 
generar sus propias respuestas a los incentivos do mercadeo al 
corto plazo. Por consiguiente, los esfuerzos de la Misi6n en
 
apoyo a este grupo estaran dirigidos hacia la eliminaci6n de
 
impedimentos institucionales y de politicas para un
 
crecimiento oconomico estable. El medio para efectuar estas
 
iniciativas seri el apoyo al sector agricola, seg6n se
 
describe en la siquiente secci 6 n.
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V. 	 INTERVENCIONES ESTRATEGICAS PROPUESTAS
 

Para lograr las metas establecidas en la Secci6n IV 
durante el peri'odo de cinco anos de la Estrategia, se hara
 
enfasis en la aqricultura comorcial para exportacion, por
 
medio 	del dialogo y apoyo especifico a la agricultura, as!
 
como por medio de intervenciones especificas de proyectos.
 

En base a la serie de estrategias y documentos
 
analiticos mencionados anteriormente, las siguientes seis
 
areas prioritarias han sido idontificadas en las cuales se
 
concentraran los proyectos de la Missic.n AID: riego, cr .dito
 
agricola, investigacion y extensian agricola, comercializacion 
y procesamiento de productos, miinejo de los recursos naturales 
( infraestructu-a rural. A continuaci6n aparece un 
descripci n de Ias intorvenciones actuales y propuestas que 
tienon impacto en estas areas prioritarias. 

A. 	 Contirnuac'icn y/o Ampliaci6n de las Intervenciones
 
. . . . . . . . . . ..
ision 	AID
 

La experiencia y ]as evaluaciones indican que la Misi6n
 
debe continuar y/o ampliar lo que esta actualmente realizando
 
en forma eficiente en las siguientes areas seleccionadas:
 

1. Ri (cio 

Seq6n 	mencionado anteriormente, las actividades de
 
mini-rieqo financia]das por la Misi 'n AID durante los Ultimos
 
diez aios han tenido mucho exito en aumentar los ingresos del 
agricu] tor, qener;ir emp los y diversificar los cultivos. Se 
continiuar6 Ia construcci6n de los sistemas de riego para 
peua1as agricul tores dentro del Proyecto ampliado de 
Desarrollo Agricola del Altiplano hasta el ailo fiscal 1993. 
Grandes cantidacdes de moneda local del. Progrania de la Secci6n 
416 parai 1986 ya se han puesto a la disposici6n del Ministerio 
de AgricuItura para ampliar los sistemas pequenos y medianos 
de rjgo en todo el paIs. Esta actividad ser5 

conidee-ah emoete incrementada durante 01 perlodo de la 
estratt!qia con finnnciamiento do moneda local del Programa 
P. L. '80 TtuLa] I, mientr;as que so llevara a cabo el 
fortalecimriento institucional y las mejoras operacionales en 
el manejo de los sistemas de riego, asi como los aspectos 
sobre pol iticas dentro le la asistencia especifica al sector. 
La eficiente y racional instalaci6n de los sistemas de riego 
seral apovada con Ia preparaci 6 n do un plan maestro nacional de 
utilizaci6n do aquas v una ley do aquas (ambos apoyados por la 
asistoncia espocifica al sector), mientras que se harai 6nfasis 
en ]a cont ra taci6n dni sector privado para realizar los 
estudios de factihilidod y la construcci6n de los sistemas. 
Con este mayor 6nfasis en la agricuiltura bajo riego, la Misi6n 
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ampliara su apoyo a los sistemas medianos de bombeo siempre
 
que los pequefios agricultores puedan beneficiarse. Estas
 
actividades de la Misi6n lograran regar 33,000 
hectareas de
 
tierra durante el perfodo de la estrategia, 1o cual
 
beneficiara a 41,500 familias de agricultores y aumentar el
 
valor de la producci6n en Q115.5 millones.
 

2. Credito Agricola
 

El Bunco Nacional do Desarrollo Agr{cola (BANDESA) 
ha sido la entidad principal desde 1970 por medio de la cual la
 
Misi6n ha canalizado la asistencia crediticia a los pequenos

agricultores y a las organizaciones rurales. A pesar de los
 
probhemas de funcionamento que el Banco tiene, esta prestando 
servicios a aproximadamente 30,000 pequeos y medianos
 
agricultores quo de otra forina no tendrian acceso a credito
 
institucionalizado a tasas 
de interns razonables. El Banco
 
cuenta con una extensa infraestructura rural en todo el pals y 
es una do las pocas instituciones que proporciona prestamos a 
las cooperativas y a las asociaciones de agricultores. Dado su

alcance, su coricentracion en los grupos meta de la Misi6n AID y 
su 
progreso e interes expresado (descrito en la Secci6n VI,
Asuntos Especiales) para mejorar sus operaciones,BANDESA podria
recibir mins recursos financieros de la Misi6n si el Banco 
continua Ilevando caboa mejoras institucionales.
 
Simultaneamente, la Misi6n AID fortalecerai las instituciones 
del sector privado (por ejemplo, las federaciones de
cooperativas, las organizaciones no gubernamentales) que 
entregan cr6dito agricola al grupo ineta.
 

Seg6n lo muestra el Cuadro 1, la Misi6n actualmente 
cuenta con cinco proyectos que estin canalizando cre'dito a los 
productores rurales: tres por medio de BANDESA, por medio
uno 

d- un banco privado y uno a trav6s de una organizacion privada
voluntaria. Con la incorporaci6n de actividades ampliadas de
 
diversificaci6n al Proyecto de Desarrollo Agricola del
 
Altiplano durante el aFo fiscal 1988, se proporcionara apoyo
tecnico concentrado adicional a BANDESA hasta el afio fiscal 
1993. (Para una exposici6n m~s amplia de BANDESA, v 6 ase la 
seccio'ln sobre Asuntos Especiales.) Un tercer proyecto con
BANI)ESA (Prograina de Apoyo Economico/83) sera 
6eobligado/reobligado durante el afo fiscal 1988 lograrpara 

una utilizaci6n ma's apropiada del credito dentro del Banco. En
 
abril de 1988 
se llevar5 a cabo un analisis sobre los cr6ditos
 
manejados a trav6s de BANDESA y de los bancos privados dentro 
del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial para determinar su
 
continuaci6n 0 deobligaci6n/reobligaci6n hacia otras
 
actividados de comercializaciln. Las actividades de credito 
a
 
trav6s de una organizaci6n privada voluntaria (La Fundaci6n del
 
Centavo) se ampliaron durante el a~o fiscal 1.9B7 se
y

continuaran hasta el afo fiscal 1993. 
 El Proyecto de
 
Tecnificaci6n de Cultivos Tradicionales de Exportaci6n
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establecera durante el a~o fiscal 1989 un fondo de credito para
 
renovar y ampliar la produccion de cultivos permanentes del 
pequeo agricultor como cafe, cacao, cardamomo y hule. 
Recursos financieros adicionales para credito agricola ser~n 
proporcionados durante el periodo de la estrategia 1988-1992, 
principalmente por medio de moneda local del Programa P. L. 480 
Titulo I, con pequeias cantidades de recursos de Asistencia 
para el Desarrollo utilizadas para la asistencia tecnica a las 
diferentes instituciones financieras. Por medio de estas 
actividades la Misi6n espera movilizar ].0 millones existentes 
de sus propios recursos a 5,000 poquefos y medianos 
agricultores dur..te el perfodo do la Estrategia. Tambi6n se 
espera que las mejoras en BANDESA, como resultado de la 
asistencia de la Mision y del di/ logo sobre polticas resulten 
en que e. Banco Interamericaio de Desarrollo proporcione fondos 
a BANDESA para cr6dito agricola hasta por una cantidad 
adicional do ,'40 millones. 

3. Investiqaci6n y Extension Agricola
 

Frecuentemente denominado generaci6n y transferencia
 
de tecnologla, actualmente la Misi6n tiene un proyecto en esta
 
area (Sistemas de Diversificaci'n para el Pequeio
 
Agricultor). Estas actividades seri n incrementadas dent :o del
 
Proyecto ampli;, do de Desarrol lo Agricola do] Alt iplano, el
 
cual proporcionilra apoyo adicional a ICTA y ayudara con el
 
establecimiento de una fundaci6n privada de investigaci 6 n para

el dosarrollo do tecnologas para los cultivos diversificados,
 
con atoricion especial al manejo intogrado do plagas. Ademrs,
 
el nuevc, Proyecto de Tecnificaci6n de Cultivos Tradicionales
 
de Exportacion a iniciarse con el sector privado durante el
 
afo fiscal 1989, dcsarrollarra y divulgara tecnologias

mejoradas de producci6n y do elaboraci6n para los cultivos
 
permanorites de exportaci'n de los pequei'os productores, con lo
 
cual se mejorari la calidad del producto, se reduciran los 
costos unitarios de producci6n y se mantendra y/o ampliara la 
participaci6n on el mercado mundial. DIGESA y DIGESEPE 
continuarl-n recibiendo apoyo dentro del Proyecto ampliado de 
Desarro]lo Agricola del Altiplano con relaci6n a una 
transferencia mas amplia de la tecnologia apropiada para los 
cultivos y la ganadorfa. Durante el periodo de la Estrategia, 
estas actividades de la Misi6n proporcionaran tecnologlas 
mejoradas a 25,000 pequerios y medianos productores, lo que 
aumentarzi el valor de la producci6n en Q22.8 millones. 

4. Comorcializaci6n y Procesamiento de los Productos
 

Aunque la Misic')n esta preocupada por la comerciali
zaci 6 n de la creciente producci6n agrfcola quo so requerira al 
largo plazo como resultado del riego y la diversificaci6n de 
cultivos (ya esta intorviniendo en varios proyectos), su
 
participaci6n desarticulada y no integrada quizais ha sido e 
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eslab6n mns debil de la asistencia anterior de la Misi6n AID.
 
Esto fue recientemente sefialado por las evaluaciones de *lbs
 
proyectos d- Sistemas de Diversificaci6n del Pequefio

Agricultor y Desarrollo Agricola del Altiplano, las cuales 
identificaron la comercializaci6n como una alta prioridad para
la diversificaci6n. En consecuencia, el Proyectc de 
Desarrollo Agricola del Altiplano a ampliado durante el-- ser 
afio fiscal 1988 para incluir actividades de diversificacin -
tendrai un componente principal de comercializaci6n dom6stica y
de exportacio'n, a la vez que colaborara 
con el actual Proyecto
 
de Desarrollo Agroindustrial en un enfoque integrado de
 
mercadeo. Simultaneamente, el 
 Proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial extenderai y ampliarE su contrato con CLUSA 
(Liga do Cooporativas de los E.E.U.U.) hasta el afio fiscal 
1991, con el prop6sito de trabajar con las exportaionos y la 
comercializacia'n domestica de trutas 
y hortalizas a traves do
 
las cooperativas. El Proyecto de Fomento Lechero continuara 
sus operaciones de procesamiento de productos lacteos hasta el
 
ai5o fiscal 1990, mientras que el Proyecto de Coordinaci6n para

el Desarrollo del Sector Privado sor ampliado on el 
 afio 
fiscal 1988 para mejorar el mercadeo de los productos do lana 
de FUNDAP. E1 fortalecimiento institucional y la 
reorganizaci6n del Instituto de Comercializacio'n Agricola 
(INDECA), as! como intervenciones adicionales de 
comercializaci6n y politicas sobre mercadeo, sera'n tratadas
 
simultaneamente dentro del dialogo de politiras 
y de apoyo 
especifico al sector. 

5 Manejo de los Recursos Naturales 

En julio de 1987 .a Misi6n comprometi6 $7.5 
millones adicionales de fondos de donaciun de Asistencia para
el Desarrollo con la Fundaci6n del Centavo (Proyecto 0343), 
para ampliar el programa de compra/venta de tierras iniciado 
en 1984 como un proyecto piloto. (Para m's detalles sobre las
 
intervenciones privadas y p{iblicas en la coiercializaci6n de 
tierras, v'ase la secci6 n sobre Asuntos 
Especiales.) Esta
 
donaci6n adicional permitira que al ario 1992 este programa sea
 
autofinanciable. Duranto el peri'do de la Estrategia este 
programa beneficiara a 2,000 fariiias de camposinos (a partir
do 1993 unas 1,200 familias adicioinales anualmente), lo cual 
aumentara el vlor de la producci6n en Q51.5 millones. La 
Misi6n no contempla ninguna otra intervenci6n directa en la 
redistribuci6n de tierras con recursos de Asistencia para el
 
Desarrollo.
 

La Misi6n continuar i financiando hasta el afio fis
cal 1993 las act ividades do conservaci6n do suelos dentro del
 
Proyecto ampliado de Desarrollo Agricola del Altiplano. Toda 
la construcci6n de terrazas aqricolas con fondos de moneda
local del Programa P. L. 480/84 sora terminada afinalizaci6n del afio fiscal 1988 o reprogramada. Ademas,

la 
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cantidades considerables de moneda local del Programa P. L.'
 
480 T:tulo I y de alimentos por trabajo del P. L. 480 Titulo
 
II estarcn disponibles durante el perlodo de la Estrategia
 
para ampliar las actividades de conservaci6n de suelos a
 
travs de la Direcci6n General de Servicios Agricolas (DIGESA)
 
y de las organizaciones privadas voluntarias. Estas
 
actividades de la Mi.si 6n resultaran en 24,000 hectareas de
 
:onservaci6n de suelos durante el pericodo de la Estrategia y
 
beneficiaran a 75,000 agricultores, lo cual facilitara' la
 
i.nstalaci6n de miri-riego en laderas y una productividad
 
sostenida.
 

El esfuerzo piloto de la Misi6n relacionado con la
 
silvicultura continuara hasta el afo fiscal 1993 dentro del
 
Proyecto de Desarrollo Agricola del Altiplano, con una amplia
ci6n a la agroforesteria. Cantidades considerables de fondos
 
en moneda local del Programa P. L. 480 Titulo I y de alimentos
 
por trabajo del P. L. 480 Titulo II seran utilizadas durante
 
el periodo de la estrategia, a traves de las organizaciones
 
privadas voluntarias, para ampliar las actividades de refores
taci6n/forestacin en cuencas importantes donde la Misi6n
 
cuenta con actividades complementarias. Se le dara enfasis a
 
las actividades privadas de forestaci6n/reforestaci6n por
 
medio de incentivos para su manejo racional que seran
 
proporcionados por el Gobierno de Guatemala al sector privado
 
(especialmente a trav's de una nueva ley forestal apoyada po
el dialogo sobre politicas del sector agricola). Durante el
 
periodo de la Estrategia, 10,000 hectareas seran reforestadas
 
dentro de las actividades de la Misi6n. Durante el afo fiscal
 
1991 la Mision llevara a cabo un nuevo Proyecto de Manejo de
 
Cuencas que incluira la conservacion de suelos, agroforesteria
 
y el manejo do pastos, para mejorar la base de los recursos
 
naturales en cuencas adicionales seleccionadas en todo el pals.
 

6. Infraestructura Rural
 

La Misi6n ha tenido mucho 6 xito en institucionali
zar la planificaci6n y ejecuci6n de la construcci6n y manteni
miento de los caminos rurales con uso intensivo de mano de 
obra. Financiamiento adicional de $1.7 millones de Asistencia 
para el Desarrollo, '5.5 millones de pr 6 stamo del Programa de 
Apoyo Econ6mico y i.0 mill6 n de donaci6n del Programa de 
Apoyo Econ6mico fueron agregadas al Proyecto de Caminos de 
Acceso de los Centros de Producci6n al Mercado durante el a io 
fiscal 1987, para ampliar la actividad hasta el afio fiscal 
1992. Fondos considerables de Asistencia para el Desarrollo 
serAn agregados durante los afios fiscales 1988 y 1989. 
Actividades similares se continuaran dentro del Proyecto de 
Desarrollo Agricola del Altiplano hasta el afo fiscal 1991 y 
grandes cantidades de moneda local del Fondo de Apoyo 
Economco seran asignadas para los costos locales de 
construccion y mantenimiento. Durante el periodo de la
 
Estrategia, se construiran y mantendran 4,100 kil6inetros de
 

caminos.
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La Misi6n tambien ha tenido mucho exito con la 
electrificacio'n rural dentro de sus Proyectos de Electrifica
cion Rural I y II. Por consiguiente, la Mision ampliarA estas 
actividades durante los amos fiscales 1988 y 1989 con fondos 
de Asistencia para e] Desarrollo. Durante el perfodo do la 
Estrategia, 250 kil6metrns do lneas de transmisi6n y 500 
kiln'metros de lineas del sisl-ema de distribuci6n ser~n
 
instaladas (para servir a 33,000 familias), mientras que se 
introducira un enfoque de los usos productivos de electricidad 
en viviendas, industrias caseras y negocios peqaeros. 

En todas ]as actividades del sector agricola de la 
Misi6n, juega un papel importante el establocimiento y 
fortalecimiento do ]as organizaciones rurales y agricolas.
Actualmonte ]a ,lisi 6 n osta llovamdo a cabo cinco proyectos que
trabajan directamente con estos grupos: 0274 (asociaciones de 
riego), Programa de Apoyo Econ6mico/83 (cooperativas), 0276 
(cooperativ i;s), 0286 (cooperativas) y 0363 (sindicatos 
rurales). Durante el perfodo do la Estrategia, este 6nfasis 
continuara siendo la piedra angular de las intervenciones de 
la Misi6n dentro del Programa de Asistencia para el Desarrollo. 

El Cuadro 1 incluye un resumen de la continuaci6n 
y/o ampliacin de las intervenciones actuales de la Misi6n AID 
durante el periodo do la Estrategia. 

B. Reformas Institucionales y de Politicas del Sector
 

El sector do la agricultura comercial guatemalteca se
 
compone principalmente do los productores de cultivos de
 
exportacion tradicional (cafe, az'car, banano, algod6n y
 
cardamomo) , con pequeias pero crecientes exportaciones no 
tradi cionales de productos agricolas de alto valor, tanto 
frescos como elaborados. Los procios do estos productos en el 
mercado munrdial son de temporada y sumamente variables. Los 
carabios bruscos en los precios pueden provocar variaciones de 
uno o dos puntos porcentuales en la tasa de crecimiento real 
de Guatemala. Esta variabilidad hace dif]cil pronosticar con 
alq n grado de seguridad el comportamiento del sector en 
cuaiqui or aifro determinado. Por consiguei nte, las tasas meta 
de crecimiento deben ser tratadas como promedios alrededor do 
los cualos inevitablemente habran oscilaciones. 

Con el proposito de disminuir al maximo esta variabili
dad, el apoyo al sector agricola aytidara a establecer un 
ambiente de politicas que incluya politicas macroeconomicas y
financieras prodecibles y estables, asi como el desarrollo y 
mayor eficiencia en la base institucional y de la 
infraostructura requerida para apoyar una agricultura de 
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exportaci6n robusta e internacionalmente competitiva. El
 
apoyo al sector proporciona la mejor manera rara el desarrollo
 
total del sector, una integraci6n efectiva de los Programas de
 
P. L. 480 y de Apoyo Econ6mico al proceso de desarrollo, un 
enfasis mans enfocado en el diailogo y las reformas de las 
politic .. agricolas y un apoyo presupuestario mas directo que 
resuelva los principales problemas del sector agricola sin 
depender de un mayor nulmero de proyectos individuales que 
podr{an exigir demasiado de las capacidades administrativas de 
la Misi6n y del Gobierno doe Guatemala. 

Un requisito clave para un apoyo exitoso al sector es la
 
continua disponibilidad de grandes cantidades de recursos de 
moneda local para un apoyo presupuestario directo. El progra
ma propuesto a continuaci6n requeriri un minimo de t28 inillones 
anuales do moneda local do los Programas de Apoyo Economico y 
del P. L. 480 para permitir al Ministerio de Agricultura
 
ampliar su presupuesto y disponer al afio 1990 del 7.6 por
 
ciento del total del presupuesto del sector publico.
 

Las dos 6reas principales de acci6n seran: el diallogo y
 
reforma de politicas y la reorganizacion y fortalecimiento
 
institucional del sector p~blico. Ambos componentes incluyen
 
el establecimiento do iedidas especificas y tangibles para
 
medir el progreso, estando condicionada la continuaci6n del
 
financiamiento del programa al logro de las metas establecidas.
 

1. Agenda para el Di'logo sobre PolIticas
 

El sector agricola no es agobiado por intervencio
nes gubernamentales al grado que lo son muchos de ].os otros 
palses de la regi6n. Al contrario, las politicas existentes 
del sector Darecen ser favorables. Sin embargo, esto no 
significa que la politica del sector sea optima. Mas bien 
parece haber poca direcci6n general do politicas para guiar la
 
inversio'n p6blica y otras intervenciones que producirian un 
crecimiento y desarrollo ma's rapido. Esto sugiere un 
potencial considerable para el dialcgo sobre politicas con el 
prop6sito de mejoa)rlas y aumentar la inversi ,n y la 
producci6n. 

A este efecto, la Misi6n utilizarA los tres elemen
tos financioros a su disponibilidad (Asistencia para el 
Desarrollo, Apoyo Economico y P. L. 480) para mantener un 
dialogo continuo y producLivo sobre politicas con el sector 
p'blico agricola, asi como con Jos Ministerios de Finanzas y 
Economia y con el Banco Central. Sin embargo, aparentemente 
la mayor utilidad potencial del di~logo sobre politicas no es 
lograr caibios de politicas del sector agricola, sino ajustar 
as pollticas macroeconomicas. Por consiguiente, la agenda de 

politicas tratara principalmente las politicas macroeco
nomicas y secundariamente las politicas del sector. Los
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asuntos pertinentes y su importancia para la agricultura de
 
exportaci6n se discuten mas adelante, con una descripci6n de
 
las politicas actuales presentada en el Anexo D.
 

a. Pol{ticas Macroecon6micas
 

(1) Politica de Tasas de Cambio. El precio
 
que recibe un exportador depende nos610 o de la condici6n de
 

la oferta y demanda externa, sino tambi6n de la politica
 
nacional. Si a los exportadores se les requiere que entreguen
 
sus divisas y el valor del cambio en moneda local estL fijado
 
por una politica del gobierno, entonces esta politica es 
determinante sobre los ingresos logrados en la inversi6n y 
producci6n para la exportaci6n. Existen pruebas durante los 
61timos meses que el mercado de cambio de divisas en Guatemala 
podria estar en una seria situaci6n de desequilibrio. Las 
reservas internacionales nan declinado en forma constante, las 
impor'-aciones han sobrepasado en forma significativa el nivel 
del aFio pasado v los ingresos por exportaciones han bajado. 
Dada Ia escasez de divisas, esto sugiere que el precio del 
cambio podria estar demasiado bajo. Si este fuera el caso, al
 
forzar a los exportadores a entregar sus divisas al precio 
actual, de hecho estos estan siendo forzados a subsidiar a los 
importadores al cos-to de un menor rendimiento de su propia 
inversion.
 

Por medio de plticas con el Gobierno de 
Guatemala, la Misi6n tratar-d de llegar a un acuerdo sobre un 
mecanismo autom~tico y factible que ajuste la tasa de cambio 
para mantenerla de acuerdo con los demas elementos de politi
cas (especialmente la politica monetaria) que influencian la 
demanda de divisas y las reservas internacionales de la nacion. 

(2) Politica Fiscal. Otra politica que 
influencia los precios que reciben los exportadores es el 
sistema tributario. En principio, los impuestos no deben 
ocasionar cambios en lo que es producido, en los m6todos de 
producci6n o en los mercados utilizados. Los impuestos de 
exportacio'n clarainonte violan este principio. Ir6nicamente, 
representan un desincentivo a la inisma pjoducci6n ,ue el 
Gobierno de Guatemala aparenteinente busca promover, es decir 
las exportaciones. Mientras que el impuesto de exportaci6n
 
esta programado para ser removido gradualmente, la importancia
 
en los ingresos por esta fuente podria justificar una demora
 
en su eliminaci6 n. Por consiguiente, es importante mantenerlc
 
en la agenda de la Misi6n para su discusi6n.
 

(3) Politica Presupuestaria. Tambien es
 
importante tratar de gastos 75lFPios generales del sector
 
agricola, especialmente con relaci6 n a su contribuci6 n al
 
PIB. En la actualidad, 6nicamente alrededor del 3% del
 
presupuesto nacional esta asignado a este sector responsable
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del 25% del PIB. La primera pregunta importante es zCuail
 

ser{a la asignaci6 n 6ptima y en qu6 areas especificas? Ambas
 
preguntas requieren un mayor estudio para atreverse a hacer
 
estimaciones aproximadas. Sin embargo, parece bastante
 
evidente que una mayor porci6n del presupuesto nacional para
 
el Ministerio de Agricultura mejorarla su comportamiento
 
general. Y es probable que dentro del presupuesto del
 
Ministerio de Agricultura, el costo-efectividad de mayores
 
gastos para actividades d e investigaci6n y extensi6n,
 
especialmente on frutas y verduras bajo riego en eI Altiplano 
Occidental, seria muy positiva. Yambien, un aumento en los 
gastos para mejorar los regi stros de propiedad, la titulacion 
de tierras y ,a transferencia de t1tulos aumontaria la 
eficiente utiliaci('n del. recurso tierra, algo muy nocesario 
para mjorar los ingresos y la production total. 

(4) Po]itica do Crodito. Una de las preocu
paciones mias serias y-u-r- es-. -t ica pl'blica que rigente jE-l 
.a asignacio-n do credito enlre los usuarios. Uno de los 
problcmras es la tradici6n en Guatemala de fijar las tasas de 
interes por reclamento. Si la tasa es establecida abajo de la 
tasa quo igualar:a l.i cantidad requerida con la cantidad dispo
nible, no funciona E mecanismo que dirige los ahorros hacia 
e] uso ms productivo. Si es establecida demasiada alta, es 
probable que so prescindan o se postergu(n algunas buenas 
inversiones ocono6micas. Los cul tivos do expor taci6n 
tradicional do Guatemala parecen representar areas el.aras de 
ventaja ::iparatijva (es decir, eficiencia economica). Por 
consiguiente, diclha politica probablemente de como resultado 
una prooducci6n clrficiente para exportaci6n, ya sea que la tasa 
se estabiezca muy alta o muv baja. La Misi6n buscar, la forma 
para influenciar al Gobiorno de Guatemala para eliminar los 
controles en las tasas de ini-res. 

Otro coiponente de la politica crediticia
 
quo puede promover una utilizacion doficiente d! los recursos 
es la tradici6n do los controles cualitativos del credito. 
Las leycs baricarias guatemaltecas dan trato preferencial do 
descuento a los prcestamos garantizados por ciertas cosechas 
(por ejemplo, el algod',n). L4a Misi'n buscara que todas las 
disposiciones discriminatorias semejantes scan eliminadas de 
las leyes y reglamontos del Banco de Guatemala. 

Un elemento final de la politica crediti
cia a sor incluido en la agenda de politicas del sector sera 
la selecci6 n de las tecnicas empleadas para controlar la 
expansi6n de ci-dito. Un mn6todo que es utilizado oca

sional mnte es sujetar a cada banco a Un mximo aumento 
porcentual on los creditos al sector privado. Este enfoque 
sujeta a los prestamistas mas innovadores y ene'rgicos a mayo
res restricciones reglamentarias que los bancos mas tradicio
nales y conservadores que tionen de cualquier forma un nivel 

-30



excepcionalmente alto de activo circulante. En general, 
reduce la competencia del sector bancario y es especialmente 
perjudicial para los subsectores no tradicionales de alto 
riesqo como la agricultura de exportaci6n. La Misi6n buscarS 
un acuerdo con el Banco de Guatemala y con las autoridades del 
Gobierno de Guatemala para la eliminaci6n de esta medida 
contraproductiva de control crediticio. 

(5) Politica Comercial. Estrechamente rela
cionada con la eliminaci on dCl desincentivo del impuesto de
 
expcrtaci6n estan los diferentes reglamentos, normas,
 
licencias y otros requisitos que afectan las exportaciones.
 
Esto constituve un serio problema a las exportaciones. La 
reforma do estos procedimientos y requisitos podria facilitar 
las exportacionos, en vez de impedirlas como al preserite. El 
Gobierino de GItemala parece estar tomando acciones positivas 
en esta area (por ejemplo, el concepto de la ventanilla 
6 nica), pero podria progresar mas rapido. 

Con el prop6sito de enfocar diferentes 
temas no directamente relacionados con el intercambio pero que 
lo influencian fuertemente. ol Gobierno de Guatemala 
hist6ricamente ha adoptado algunas politicas que impiden el 
desarrol lo de la agricultura do exportacion. Ejemplos de 
estas politicas incluyen lo siquiente: 

(a) El Gobierno de Guatemala podria 
emitir, y lo ha hecho, reqiamentos que prohiban la exportaci6n 
del ma{z y de otros granos h ~sicos, y otros productos.
carne 

La raz 6 n es asegurar la sequridad alimentaria. El obvio
 
efecto negativo se ve on los ingresos mas bajos por las
 
exportaciones.
 

(b) A discreci6n del gobierno, las
 
licencias de importaci6n podrlan, a discroci6n del gobierno, 
ser requoridas para una larga lista de bienes. La razan es
 
proteger la industria nacional. El efecto negativo recae en 
los productores que estan limitados on la selecci6n de sus
 
insunos y que pierden los boneficios de precios m~s
 
compet it ivos.
 

(c) La disponibilidad del transporte 
areo osta substancialmonte controlada por la compaHfa a'rea 
nacional. La raz6n es protegerla de ia competencia. Una vez 
mas, los damnificados son aquellos para quienes la disponibi
lidad y costo del embarque influencia el rendimiento de la 
invorsi6n do ia producci6n para exportaci6n.
 

(d) Las instalaciones portuarias y el 
acceso terrestre a los puertos guatemaltecos son inadecua
dos. Esto uiumonta los costos y reduce las ganandias de los 
exportLadores. Por consiguiente, es un obst~culo para mayores 
exportaciones agricolas. 
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(e) Para simplificar el proceso de
 
satisfacer todos los requisitos reglamentarios y burocrAticos
 
para exportaciones e importaciones, el Gobierno de Guatemala
 
ha establecido la "ventanilla 6nica". Sin embargo, la
 
ventanilla est5 localizada en la Ciudad de Guatemala 
mientras
 
que los exportadores actuales y potenciales se encuentran en
 
todo el pals. El establecimiento de una segunda "ventanilla
 
6nica" en Q'etzaltenango podria bajar los costos para una gran
 
parte de los exportadores del pals. Deberia explorarse 
su
 
posibilidad.
 

(f) La estructura del arancel de
 
Guatemala se caracteriza por un alto grado de variabilidad.
 
Como resultado, crea grandes diferencias en los incentivos y

desincentivos para diferentes clases de producci6n. 
 La
 
agricultura en general y la agricultura de exportaci6n en

particular estan drasticamente perjudicadas. Para que las
 
exportaciones agricolas prosperen, este sistema debe cambiarse.
 

b. Politicas del Sector
 

Los tres temas ma's importantes de la agenda de
 
dialogo de politicas en el sector agrlcola son diversificaci6n,
 
comercializaci6n/precios y recursos naturales.
 

(1) Diversificaci6n. Combinada con los
 
ajustes macroecon6micos de 
poll ticas- mencionados anteriormente
 
(especialmente aquellos relacionados con de
la tasa cambio y

el comercio), el desarrollo de una politica y un plan bien
 
definidos de diversificaci6n agricola, y de sus correspon
dientes gulas e incentivos adecuados, es quizais la forma mcs
 
efectiva para acelerar el desarrollo agricola guatemalteco.

Esto incluye: una determinacicn de los cultivos no tradicio
nales prioritarios y de sus pr~cticas a ser investigadas;

fondos adicionales para esta investigaci6n; los incentivos
 
para incorporar el sector privado a las actividades de
 
investigaci6n y extensi6n de cultivos no tradicionales; la
 
aprobaci6n de urna icy de utilizaci6n del agua; el desarrollo
 
de un plan maestro para la utilizaci6n del agua; mayores
 
recursos dedicados a la construcci6n y operaci6n de sistemas
 
de riego, especialmente por medio del sector privado; un mayor
 
acceso al financiamiento para producci6n, procesamiento y

comercializaci6n de los cultivos diversificados; un compromiso

continuo para descentralizar y mejorar el funcionamiento de
 
BANDESA como el principal proveedor de cr6ditos para los
 
pequenos agricultores y grupos de agricultores; una revisi6n
 
completa de los reglamentos y procedimientos bancarios para

determinar las areas de mejoramiento en el acceso y

otorgamiento de los cr6ditos; y el establecimiento de
 
incentivos para la inversi6n agroindustrial en areas rurales
 
para servir la producci6n de cultivos diversificados.
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(2) Comercializaci6n/Precios' Las politicas
 
de precios de insumos y de productos quizas tengan el mayor 
potencial para mejoras relativamente rapidas en las 
actividades econ6micas. Frecuentemente las intervenciones del 
sector piblico distorsionan las relaciones libres de precios y 
mercados, confundiendo as! los expectativas del mercauo y
suprimiondo incentivos para la participaci6n del sector 
privado. Los incentivos apropiados para el mercadeo y precios 
pueden estimular la producci6n y productividad agricolas, 
mientras que los inadecuados pueden tener efectos contrarios. 
Entre los temas para el dialogo de politicas se encuentran los 
siguie-Ites: la canalizaci6n de insumos agricolas donados 
internacionalimento (fertilizantes, herramientas, etc.) a 
trav6s d emprosais rurales pr ivar!.- (s Spp 1 .nt- cooperao 
tivwts y asociliciones de agricultores) al costo inas una pequena 
ganncia pa r rio destrui r los iencanismos existentes del 
mercFAd) (Je insumos del sector privado; la revisi6n de la 
po1 lt~ie del Gobierno de Guatemala de couiprar productos de 
export it'6n (especia I monte cardamomo) con e1 prop6sito de 
sost ier los precios estab] ecidos por el mercado 
interilacional; el anlisis del impacto y del papel que
desenpoi-i INDECA on los precios/mercadeo de los granos basicos 
y ]as posil]es opciones a las intu rvenciones actuales (por
ejenpI o, mercndos futuros do los granos basicos) ; y la 
ampl.acion de Ia participaci6n del sector privado en el 
mercado por medio de un sistema rogulado de clasificaci6n y 
normas, as como uria veraz y oportuna informaci6n do los 
precios; del mercado. 

(3) Recursos Naturales. Con el propo'sito de 
sostener la produccion oi- tierras atamente agotables -
utiliz;das principalmente por los peqii(Fios agricultores -- y 
aumentar los ingresos al largo plazo, es do suma importancia 
desarrol lar un plan para el manejo de los recursos naturales 
asi como dar incontivos para estinular su uso apropiado. Esto 
incluye: la aprobacion de una i.y forestal qu- regule su uso 
apropiado; el estriblecimiento do incentivos para estimular la 
reforestaci6n y el manejo de los bosquos por parte del sector 
privado; i]a jnves-tiqgcin y producci6n do loFa; la restructu
raci'n de INAFOR para que proporcione mejores servicios y 
control ; el desarrollo de un plan maestro nacional para el 
manejo do las cuencas que priorice aquellas a ser manejadas y 
los procediiniotitos a ser seguidos (conservaci6n de suelos, 
reforestaciorn, agroforestaci6n, etc.); y la aprobaci6n de una 
icy doi control ambiental quo regule el uso de los insectici
das, controle la contaminaci6n con agroquimicos del agua y de 
la tierra y ostab] ezca Lreas protegidas para el mantenimiento 
do la variedad biol6gica y ecosistemas importantes. 

El anterior diklogo sobre polfticas seria 
llevado a cabo entre la Misi6n y los Hinisterios de Agri.u].tura 
(y sus depondcncias), Economia y Finanzas, con la maxima 
narticipaci6n do las entidades apropiadas del sector privado. 
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2. Fortalecimiento y Reorganizaci6n Institucional
 

En base al analisis anterior de problemas e
 
intervenciones existentes y futuras de instituciones donantes 
internacionales descritas en el Cuadro 1, puede observarse que 
realmente no hay falta de intervenciones especfficas en el 
sector p6blico agricola (mas de 70 proyectos por un monto de 
$470 millones) para resolver los problemas. En una reuni6n de 
organismos internacionales involucrados en la agricultura, 
llevada a cabo en junio de 1987, el comentario fue un~nime que 
la ejecuci6n de los proyectos/programas en Guatemala era 
bastartte lenta debido a los oficiales del sector publico 
ineficientes y mal adiestrados, a la falta de fondos adecuados 
del Gobierno do Gu ,temala y a los procedimientos administra
tivos onerosos para la contrataci6n de bienes y servicios. En 
1986 el Ministerio de Agricultura escasamente ejecut6 el 20 
por ciento de su presupuesto de inversi6n (mucho mejor que 
otros ministerios), mientras que el gobierno tuvo que pagar al 
BID 48 millones por concepto de multa por no haber efectuado 
los desembolsos a tiempo. 

Dentro del contexto de la limitaci6n de recursos, 
el Gobierno do Guatemala confronta en el sector agricola el 
dilema de estimular al sector comercial para quo contin6e 
produciendo suficientes alimentos y cultivos co,t,,rcializables 
para abastecer el pais y qenerar divisas por medio de las
 
exportaciones agricolas, mientras fomenta simultcineainente la 
entrada a la economia comercial de un n 6 mero mayor de peque~os 
aqricultores. Para lograr este objetivo de "crecimiento con 
equidad" dentro del sector agricola, se requieren recursos 
financieros que exceden amrliamente la capacidad existente y 
del futuro inmediato del Gobierno de Guatemala. Es decir, a 
mediano plazo existe una deficiencia presupuestaria del 
1obierno de Guatemala para financiar el logro de estos 
objetivos. 

Para dis:.inuir a un minimo esta deficiencia, se ha
 
reducido la ejecuci6n del presupuesto de inversiones del
 
sector pc'blico. Esto a su vez ha retrasado el desarrollo de
 
la infraestructura rural, la cual es absolutamente esencial
 
para la realizaci6n del potencial productivo. Ejemplos de 
esto incluyen los sistemas de riego, los caminos de los 
centros de producci6n al inercado, el acceso a un transporte 
adecuado y el desarrollo de instalaciones portuarias 
eficieites. La no ejecuci6n del presupuesto ha retrasado la 
realizaci6n del potencial de desarrollo y ha da[ado la 
agricultura de exportaci6n especialmente. Este tema conti
nuara siendo de alta prioridad dentro de la agenda del dialogo 
de politicas do la 1lisi6n. 

En las negociaciones conducentes al complemento del 
Programa de Apoyo Econ 6 mico para el afio fiscal 1987, el 
Gobierno do Guatemala acord6 adoptar y llevar a cabo, dentro 
do ,su presupuesto para 1988, un subprosupuestc llamado 
Presupuestc Clave de Desarrollo (PCD). Este incJuira las 
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partidas de gastos p6blicos de mas alta prioridad,

primordialmente del presupuesto de inversi6n. Las partidas

dentro de la PCD estaran protegidas de recortes resultantes de
 
deficits financieros y se desembolsar~n no importando el flujo
 
de ingresos. Conforme este nuevo instrumento evolucione, se
 
ir refinando y se volver6 ma's sofisticado. El objetivo hacia
 
el cual se dirigir6 su desarrollo, ser una lista de partidas

de gastos con valores actuales netos esperados, mas altos que

cualquier otra partida no inclulda.
 

Al preparar sus presupuestos anuales, los ministe
rios deborcin seleccionar las actividades que califiquen para
 
su inclusi6n dentro del PCD. A su vez esto proporcionara la
 
motivaci6rn necesaria para desarrollar su propia capacidad y

llevar a cabo rigurosamente y en forma profesional el
 
desarrollo, an~lisis y ejecuci6n profesional de proyectos.

Como parte del Prorama de Asistencia al Sector Agricola, la
 
Misi6n proporcionara asistencia al Ministerio de 
Agricultura
 
para que desarrolle la capacidad institucional para clasificar
 
los proyectos de tina importante porci6n del PCD.
 

Aun cuando el apoyo al sector agricola no sera
 
utilizado para financiar proyectos determinados, sera un
 
recurso adicional del presupuesto agricola anual del Gobierno
 
de Guatemala para llevar a cabo actividades en las seis areas
 
prioritarjas discutidas anteriormente. Conforme se lleven a
 
cabo las acciones por parte de las instituciones seleccionadas
 
del sector pcblico, fondos presupuestarios en moneda local del
 
Gobierno de Guatemala seran utilizados para fortalecer estas
 
instituciones y ampliar sus operaciones.
 

Las 6reas prioritarias e instituciones con mas
 
probabilidades de iecibir apoyo presupuestario incluyen las
 
siguientes:
 

a. Riego
 

Debido a la estrategia de la Misi6n y al
 
enfasis del Gobierno de Guatemala en la agricultura

diversificada bajo riego y a la deficiencia existente en las
 
capacidades 
del sector p6blico para disoiar y ejecutar en
 
forma eficiente proyectos de riego medianos y grandes, se
 
prestar5 atenci6n especial a la contrataci6n del sector
 
privado para llevar a cabo el disefio, la construccion y la
 
administraci6n do estos sistemas. La ampliacion de los
 
sistemas dc riego para los pequefos agricultores, asi como la
 
planificaci6n de la ubicacion y administracion do los sistemias
 
en coordinacion con otras actividades do 
apoyo planificadas o
 
existentes (por ejemplo, caminos, electrificaci6n, mercados,
 
conservacio'n de suelos) requieren un fortalecimiento do la
 
Direcci6n Tcnica do Riego y Avenamiento (DIRYA) dentro del
 
Ministerio de Agricultura.
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b. 	 Credito Agricola
 

Se requieren mayores recursos presupuestarios
 
para facilitar una restructuraci6n administrativa, una
 
descentralizaci6n del personal y autoridad, una expansi6n de

los servicios a los pequefios prestatarios, una ampliaci6n del
 
programa de recuperaci6n de cr~ditos y una computarizaci6n de
 
las operaciones de BANDESA.
 

c. Investigaci6n y Extensi6n Agricola
 

El ICTA necesita mayores asignaciones

presupuostarias para contratar 
 y retener tecnicos de
 
investigaci6n mas calificados, 
para lilevar a cabo ensayos mas
 
extensos de variedades de cultivos de alta prioridad y para
aumentar la investjqaci6n sobre el manejo integrado de 
plagas. Con recursos presupuestarios adicionales DIGESA y
DIGESEPE podrfan incrementar el material audio-visual para el 
uso de los agricultores, aumentar los cursos de adiestramiento 
a los campesinos y proporcionar un mayor apoyo a los 3,700 
representaiites agropecuarios del Ministerio de Agricultura. 

d. 	 Comercializaci6n y Elaboraci6n de Productos 
_ri_a s 

Deberia concentrarse mayores recursos
asignados a la comercializaci6n en la construcci6n y operaci6n
de centros regionales de recolecci 6 n/seleccin/empaque por el 
sector privado en todo el pals, para la ampliaci6n del almace
naje de granos bisicos en la finca, para 1a ejecuci6n y
control do clasificaci6n y normas para los productos agricolas
 
y los insuINIos, para el fortalecimiento do las organizaciones

de agricultores encargadas de ]a comercializaci6n y para los
 
sistemas do informaci6n sobre ieocadeo. Algunas o todas estas
 
actividades podrian ser Ilevadas a cabo por un INDECA
 
reorganizado 
y fortalecido, con la colaboraci6on del sector
 
privado.
 

e. 	 Man(jo do los Recursos Naturales 

Con el prop6sito de dar un mayor apoyo a las

actividades de conservaci6n do 
suelos y de control ambiental,
 
se debercI proporcionar a DIGESA mayor apoyo presupuestario. 
El Instituto Nacional Forestal. (INAFOR) tambi6n deber6 ser
 
reestructurado y fortalecido para que mejore sus servicios de 
reforestaci6n, manejo de bosques y agroforesteria hacia el
 
sector privado, asi como para quo vele el cumplimiento de la 
ley forestal propuesta.
 

En este fortalecimiento de las instituciones 
del. sector Iblico agricola para acolerar la ojecuci6n de 
prograutas y del presupuesto, se encuentra la necesidad de 
descentralizar las actividades de planificaci6n y ejecuci6n
del Ministerio do Agricultura. Para este propo'sito, la 
asiste,cia deberAi ser enfocada hacia el fortalecimiento de la 
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descentralizaci6n de BANDESA, INDECA, INAFOR, USPADA (la 
Unidad Sectorial de Planificaci6n Agricola y de Alimentaci6n) 
y los Comi t6s Reqionales de Desarrollo Agricola del Ministerio 
de Agricultura (COREDA) y los Subregionales (COSUREDA). Esto 
asegurar una planificaci6n desde la base, estadisticas mas 
precisas y oportunas, la "propiedad" local de proyectos y 
programas de acuerdo con las necesidades locales y una mayor
responsahil iHad para la ejecuci6n y suporvisi6n de los 
proyectos. Para lograr esta regionalizaciorn, deberA Ilevarse 
a cabo u"Pestudio de las necesidades de adiestramiento/mano de 
obra espocializada para identificar la cantidad y clase de 
t.c'nicos neccsarios, el apovo logistico requerido y el 
adiestramiento nocosario para mejorar las capacidades do los 
t 6 cnicos del sector pub].ico en las 6reas claves. 

C. Otros Donantes 

Con el prop si to de maximizar su impacto en el
 
desarrollo agricola y obtoner lo mins posible de su financia
mionto, la Misi6n ha colaboraido ), continuar5 colaborando 
estrechamente con los programas/proyectos llevados a cabo con 
financiamiento de otras instituciones internacionales. El 
mejor ejemplo de osta colaboraci6n es !a utilizaci6n por parte 
del Gobierno de Guatemala do la ioneda local- del Programa de 
P.L. 480 Titulo 1, para satisfacer sus requerimientos 
finainuieros con otros donantes, facilitando as! la ejecuci6n 
de proyectos y auMeCntando eil impacto de los fondos de la AID. 
Espec ficamonte , se ha utilizado moneda local paro proporcio-
Iiar la coitrapartida del Gobierno do Guatemala ai 2rograma de 
Salud Animal (PRODESA) del Bancu Intoramericano do Desarrollo 
(BID), mient ras que se le ha facilitado al Gobierno de 
Guatemala rohabilitar varios sistemas do rieqo, satisfaciendo 
as! una condicion previa al pr6stamo pendiente del BID para 
ricqo y avenaiiento por l0 .6 mil.lones. Debido a la 
experiencia favorable obtenida en la utjilizaci6n de la moneda 
local, so coifitnuara usando este mecanismo durante el perfodo 
de l.a Estrategia. 

Adein's do la Misi6n AID en Guatemala, otros donantes 
iportantes que est 'n participarido en el desarrollo agricola 
de Gua temala incluyen AlD/RUCAP, BI), Banco Centroamericano de 
Integrac in(- E con6m i c a (BCIE), Comnun idad Econ6mica Europea 
(CEE) o Instituto Intoramericano para l.a Cooperaci6n en la 
Agricultura (11CA). E'.1 Banco Mundial no ha ostado activo on 
Guatemal a desde final-,s de los a[ios .970, la Organizaci6n de 
Estados Amer icanos (OEA) proporciona su limitada asistencia 
principalmente a trav6s del IICA y la FAO/PNUD (sta 
prop)orcionaindo asistencia t6cnica a USPADA en la plailificaci6n 
agrfcola y en la idunti ficaci'n de proyectos. I, Prograna 
Mundial de Al imentos (PMA) tamltbien proporciona asistencia a 
Guatemala p'or modio de una cjrin cant i dad do alimentos. La 
aynda bilatera] para (I desarrollo agrico.a/rural ha aumentado 
reeiontement,., en formai considorable a trav6s do ]a Cooperacion 
Gutomi.toco-Alemana do Asistencia T6cnica (COGAAT) y de los 
gobiernos (.]l Japo n e Italia. 
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1. 	 AID/ROCAP
 

La meta establecida de la estrategia agrlcola de
 
ROCAP para Centroam6rica y Panama' es aumentar la producci6n
 
agricola y las exportaciones y mejorar el medio ambiente y el
 
manejo de los recursos naturales. Su estrategia es la
 
siguiente:
 

0 	 promover politicas conducentes al desarrollo
 
agricola
 

o 	 aumentar la productividad agricola
 

O 	 mejorar al personal agricola profesional/
 
subprofesional 

o 	 estimular el desarrollo de mercados efectivos
 
de tierra
 

o 	 estimular la utilizaci6n apropiada de los
 

recursos naturales
 

o 	 Mnjorar la participaci6n del sector privado en
 
los mercados de exportaci6n no tradicional
 

o 	 aumentar la disponibilidad de capital para los 
productores del sector
 

Para -levar a cabo esta estrategia, ROCAP esta 
ilevando a cabo una serie de proyectos regionales para el 
desarrollo agricola/rural (v6ase el Cuadro i), los cuales 
impactan en las actividades de la Misi6n AID en Guatemala y 
del Gobierno de Guatemala. En resumen, cuenta con tres 
proyectos para aumentar la producci6n agricola (por un total 
do 20.25 millones) , tres proyectos para promover las 
exportaciones (por un total de 29.8 millones) y dos proyectos 
para 	la conservaci6n y manejo de los recursos naturales (por
 
un total do t15.0 millones). La Misi6n All) ha aprovechado 
cada uno de estos proyectos pnra conseguir el apoyo necesario 
(adiestramiento, asistencia tecnrica, etc.). La presencia 
fisica (lo ROCAP en el mismo edificio que la Misi6n AID ha 
facilitado l.a continua colaboraci6n y dialogo. Las dos 
Misiones comparten estrategias, Planes de Acci6n y hasta 
personal t6cnico cuando es conveniente. La [Misi6n AID en 
Guatemala considera la presencia y el financiamiento de ROCAP 
como compleimentario a sus esfuerzos y continuar5 coordinando 
estrechamento sus actividades con aquellas de ROCAP durante el 
periodo do la Estrategia con el prop6sito de obtener el maximo 
impacto do sus recursos. 

2. 	 BID 

El enfasis principal del Banco Interamericano de 
Desarrollo en el area de desarrollo agricola esta dirigido 
hacia el apoyo al sector p6blico agricolp de Guatemala. 

-38



Hist6ricamente, el Banco ha sido el mayor donante interna
cional; durante el perfodo 1976-1986 proporcion6 un total de
 
97 millones, comparado con los $67 millones de la AID.
 

Actualmente el BID esta Ilevando a cabo los siguientes
 
proyectos:
 

o 	 Prograna de Salud Animal (PRODESA) por $20
 
millones
 

O Central de Mayoreo en la C.udad de Guatemala
 
(CENMA) for $20.5 millones
 

O 	 Programa de Generaci6n y Transferencia de
 
Tecnologa Aplicada y Producci6n de Semillas 
(PROGETTAPS) por $13.9 millones
 

o 	 Credito Agrlcola a trav6s de la banca privada
 
por $40 millones
 

Ademas do estos proyectos, el Banco est5 discutiendo
 
con el Gobierrio do Guatemala la posibilidad de llevar a cabo 
una serie de nuevas intervenciones, las cuales incluyen: 
cr'dito agrlcola por medio de BANDESA (140 millones), riego 
(ti0.6 millones), ganaderia ($36 millones), pesca ($14 
millones), proteccj6n de la cuenca de Chixoy ($18 millones) y 
una res tructuraci6n/fortaleci miento del sector pdblico 
agricola ($;90 rail] ones) . Todos -stos proyectos fueron 
identificdos par medio de una Misi6n de Programaci6n del BID 
a principof, de 1987. Como mencionado anteriormente, 
cantidaides considerables de fondos en moneda local del 
Programa de P. L. 480 Titulo I, han sido y seran utilizadas 
por el Gobiorno do Guatemala para lograr los acuerdos y la 
ejecuci6n de los proyectos. Despu6s de casi cuatro aFios de 
negociacc'mn con el Gobiorno do Guatemala, eI BID llevara a 
cabo en 1988, a traves de USPADA, Ln anlisis detallado del 
sector agricola que perinitir l al Banco y al Gobierno de 
Guatemala iCOntificar los problemas, evaluar las politicas y 
estrategias y preparar una srio de proyectos y programas, asi 
como para efectuar el fortalcciiiento institucional del 
sector. La Misi6n AID co]aborarai estrochamente con el BID en 
este esfuerzo y ]e proporcionara' al equipo do analistas su 
Revisi6n del Sector Agricola, su Estrategia para el Desarrollo 
del Sector Agricola, 1os 6 ltimos Planes do Acci6n, ol 
Documento do Aprohaci6n para la Asistencia (PAAD) del Programa 
de Apoyo EconohiicO, asi coMO los datos basicos y la 
experiencia do la Mision. Se espera clue los intereses -ara 
fortalecer el sector p6blico agricola do la Misi6n LID y del 
BID converjin en base a la estrccha colaboraci6n y que los 
esfuerzos del BI.) complementen aquellos ya iniciados por la 
Misio'n AID dentro del Convenio del Programa do Apoyo Econ6mico 
do 1988. 

BCIE 

El Banco Centroam6ricano de Integraci 6 n Ecorioinica 
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recibe cantidades considerables de capital semilla de la AID,
 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 
y de otros donantes, asi como de contribuciones de capital de
 
sus propios miembros. Sus actividades en Guatemala estan
 
principalmente orientadas hacia la restructuraci6n do las
 
politicas de cr6diito con una concentraci6n en las agroindus
tri-s rurales. Actualmente, proporciona financiamiento a
 
trav6s de los siguientes cuatro programas para Guatemala y/o
 
para Centroam6rica:
 

o 	 reor-entaci6n de politicas de credito
 

o 	 establecimiento de un Fondo Regional para el 
Desarrollo de la Cooperaci6n
 

o 	 PRALC IV, que incluye protecci6n fitosanitaria 
y mantenimiento de sistemas de riego y 
avenamiento 

o 	 caminos rurales de acceso
 

4. 	 CEE
 

La Comunidad Economica Europea, a trav's de su 
Comit6 de Acci6n para el Desarrollo Economico y Social de 
Centroamirica (CADESCA) , esta proporcionando apoyo a un 
prograina centroamericano de seguridad alimentaria. Financia 
estudios de preinversi6n quo son desarrollados en propuestas
de proyectos pcira ser financiados por otros donantes 
internacionales. La CEE esta actualmente patrocinando cinco 
programas a nivel regional:
 

O 	 sisteina de vigilancia de alimentaci6n y 
nutrici6n a traves de INCAP 

o 	 sistema para la estimaci6n de la producci6n de
 
los cultivos, sus rendimientos y costos
 

o 	 comercializaci6n, especialmente de granos 

basicos
 

o 	 cr6ditos a pequefios productores
 

o 	 investigaci6n, extensi6n y adiestramiento
 
agricola
 

Especificamonte on Guatemala, la CEE esta
 
proporcionando ,]3 millones para el desarrollo rural integrado
 
de una finca grande de caf6 (ChocolE), administrada por sus 
pequefos agricultores dueoos, asi como financiando las 
viviendas para los beneficiarios de varias f incas 
redistribuidas por medio del programa del Gobierno de 
Guatemala do compra/venta de tierras. 
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5. 	 IICA
 

El Instituto Intermericano para la Cooperaci6n en

la Agricultura ha definido las siguientes areas como priorita
rias 	para su apoyo:
 

o 	 desarrollo y transferencia de tecnologia
 

o 	 comercializaci6n y agroindustria
 

o 	 desarrollo rural
 

o 	 salud animal y vegetal
 

o 	 planificaci6n y analisis de politicas agricolas
 

Ademas de sus propios fondos proporcionados por los

paises miembros, el 
IICA mantiene relaciones contractuales de
 
proyectos/programas 
con AID, BID, PNUD y otros donantes inter
nacionales en la ejecuci6n. Actualmente, el IICA proporciona
 
apoyo t6cnico a los siguientes proyectos:
 

o 	 mejoras en los sistemas de producci6n ganadera
 
de doble prop6sito (leche y carne)
 

o 	 adiestramiento tecnico para organizaciones de
 
agricultores y empleados del sector p'blico
 

o 	 fortalecimiento de un sistema para preparar y

analizar las politicas agricolas
 

o 	 fortalecimiento institucional dentro 
 del
 
Programa de Salud Animal del BID
 

o 	 control de plagas del caf6 
 por medio de
 
ANACAFE/ PROMECAFE
 

o 	 fortalecimiento al programa 
 de protecci6n
 
fitosanitaria de DIGESA
 

o 	 apoyo a la Oficina de Proyectos de Emergencia

del Ministerio de Agricultura
 

o 	 proyecto Trifinio
 

O 	 apoyo a los Ministerios de Agricultura de la
 
region y a sus oficinas de planificaci6n a
 
travs de CORECA
 

Como puede observarse en el detalle anterior, las

diversas intervenciones en proyectos y programas ee losm 	 ~ltiples donantes internacionales requieren una contante 
coordinaci6n y colaboraci6n. AunquC los tecnicos de la
Oficina de Desarrollo Rural de la Misi6n AID mantienen un
c6ntacto constante con los donantes, quizas un mecanismo m's 
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efectivo serfa el establecimiento de un comit6 de coordinaci6n
 

formal compuesto por los diferentes donantes interesados.
 

D. Financiamiento Propuesto
 

Sequn indicado en el Resumen de la Perspectiva General, 
la Estrategia para el Desarrollo del Sector Agricola de la
 
Misi6n All) se llevar a cabo con aproxirnadamente $200 millones
 
de financiamiento integrado 
de los Programas de Asistencia 
para el Desarroilo, de Apoyo Econ6inico y del P. L. 480 durante 
los cinco aos del periodo de la Estrategia, o alrededor de 
$40 millones anuliles. El siguiente cuadro proporciona un 
desglose anual de las fuentes de financiamiento, el cual 
resalta las intervenciones especificas por proyecto. 
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FINNCIAMIDMLfO PROPUFSTO PARA L DF'MrTLLO DE LA ESTrRATMIA DEL SECTOR AGRICOLA 
AOS FISCALES 1988 - 1992 
(en miles de U.S. d6lares)
 

Actividades A~o Fiscal Ao Fiscal Mo Fiscal Mo Fiscal Ao Fiscal
 
1988 1989 1990 1991 1992
 

A. Proyectos
 

- Desarrollo Agricola del 
Altiplano (0274) 4.0 4.0 4.0 - 

- Desarrollo Agroindustrial 
(0276) (Dontrato CLIJS&\) 1.0 - - 3.0 5.0 

- Cminos do Acceso de los 
Centros de Producci6n al 
Mercado (0332) 3.5 3.5 2.2 - 

- Ocordinicion pa-ra el Desarrollo 
del Sector Privado (0337) 0.5 - 

- Prograna Piloto Corra/Venta 
de Tierras II (0343) 0.5 - .. 

- Electrificaci6n Rural II (0353) 3.8 3.4 2.7 - 
- Producci6n y Mercad.) Agricola 

(0363) 0.3 0.6 0.4 

- Tocnificaci6n do los Qiltivos 
Tradicionales de Exportaci6n
 
(0381) - 1.5 4.0 3.5 

- Mnejo de Cuencas - - - 7.0 9.0 

Sulb-Total 13.6 13.0 13.3 13.5 14.0 

B. Prograrn' P.L. 480 Titulo I 

(COnservaci6n do suelos, riego, 
reforestaci6n, crdito agricola) 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 

_~ ~ cn .~ 
C. Programa de hxvo Econ"nico 

(Al].nvcenaje/procesamiento, caminos
 
do acceso, electrificaci6rn,
 
educaci6n/adies tramiento, apoyo

institucional) 12.0 14.0 16.0 16.0 16.0 

Total 35.6 38.0 41.3 41.5 42.0 
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VI. ASUNTOS ESPECIALES
 

A continuaci6n se ofrece una descripci6n mas a fondo
 
de algunos asuntos que requieren atenci6n especial.
 

A. Distribuci6n y Uso de la Tierra
 

La distribucion y uso do la tierra ha sido identificado
 
como una de las principales deficiencias estructurales (vease
 
la pagina ii) al desarrollo rural de Guatemala. El grado de
 
concentraci6n se describe con m~s detalle en el Anexo A. La
 
inseguridad en tenencia la tierra actua
la de como un
 
dcsinceithivo para la inversi6n. Esta distribuci6n desigual
 
obstaculiza los esfuerzos de desarrollo en 
 tres formas
 
principales.
 

Primero, contribuye a la pobreza rural, ya que la mayor
 
parte de la poblaci6n rural no tiene acceso a la tiorra
 
necesaria para obtener de la agricultura ni siquiera un nivel
 
de subsistencia. Esta situaci6n es agravada por la alta tasa
 
do crecimiento demografico (3 por ciento annual), la falta de
 
alternativas de empleo en el area rural y una subdivision
 
creciento de pequeos terrenos entre los agricultores con poca
 
tierra. Esta pobreza no les permite a los productores
 
invertir on una tecnologia que aumente la productividad y
 
genere excedentes.
 

Segundo, la distribuci6n desigual afecta los patrones de 
utilizaci6n de la ti.rra, contribuyendo a la subutilizaci6n de 
la tierra agrfcola f6rtil y a un mayor deterioro de las
 
tierras tanto tropicales como empinadas sujotas a la erosi6n.
 
La explotaci6n intensiva de tierras marginales en laderas por
 
parte de los peoue~os productores junto con la falta de
 
inversi6n y asistencia tecnica, ha contribuido a la defores
taci6n y erosi6n, profundizando asi el ciclo de pobreza
 
mientras quo se dostruye aurimas 
la base de los recursos
 
naturales del. pals.
 

Tercero, la concentraci6n en la distribuci6n es 
 un
 
problema para el desarrollo debido a sus implicaciones
 
sociales y polfticas. Seg6n indicado en el Informe de la
 
Comisi6n Kissinger, la falta de tierra y la consecuente
 
distribuci6n desigual de los beneficios 
 del desarrollo
 
contribuyen a una atm6sfera de intranquilidad civil y politica
 
que frecuentemento lievan a una demagogia y conflictos de
 
clases. Los violentos enfrentamientos de las decadas de
 
1960, 1970 y .980 en el Area rural de Guatemala son muy
 
ilustrativos. Esta situacion provoca una atin6sfera de
 
inseguridad qcue afecta directanmonte la inversion y las mejoras
 
en las propias fincas, tanto de grandes como de pequenos
 
agricultores.
 

Dada osta situaci6n, es importante detallar las 
intervenciones 
*relaci6n a la 

del Gobierno 
distribuci6n 

do 
y 

Guatemala 
utilizaci6n 

y do la Misi6n con 
de la tierra para 

la Misi6n.
determinar lo apropiado del programa do 
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La politica agraria declarada por el Ministerio de
 
Agricultura en dicienbre de 1986 defini6 el problema de la 
tierra en t6rmincs do la necesidad de promover una utilizaci6n
 
m~s eficiente de la tierra y de otros factores de producci6n.

Mientras que reconoci6 que el patr6n de distribuci6n existente
 
de tierra contribuye a su subutilizaci6n, el Gobierno afirm6
 

6quo no habr{a ningun oxjLopXi-ci n do tierras. En su lugar 
se promoverian alternativas como impuestos a las tierras, 
colonizacion y mercados de tierras. 

Todos los sectores on Guatemala parecen estar de acucrdo 
on que la expropi-ci6n no es una opci6n factible para tratar 
la distribuci61 i conicentrada de la tierra. La historia de 
reformas fracasadas, coinbinads con la violencia en las areas 
rurales, ban obligado al Gobierno, a los terratenientes y a 
los campesi nos a buscar otras soluciones. Entre 6 stas so 
encuentra la ampliaci.6n del morcado do la tierra quo permita a 
los campesinos comprarla. Aun cuando existen diferencias de 
opini6n sobre la forma como ias fincas debon ser compradas y 
como deben ser organizadas las unidades agricolas para y por
los pecqueios propietarios, aparentemente oxiste un consenso 
sobre la necesidad do desarrollar mecanismos para disponer de 
la tierra quo estai abandonada, subutilizada o simplemonte en 
venta, pAra la compra del campesino sin tierra o con poca 
tierra.
 

Dada esta sensibilidad politica y social y el consenso 
expresado de una redistribuci6n pac'fica de tierras, la Misi6n
 
inici6 en 1.984 un programa piloto con la Fundaci6n del Centavo 
para la comercializaci6n de tierras, la cual ha desarrollado 
ensayado un modelo para lograr la distribucion de la tierra 

y 

agricola por medio de un morcado formal. La Fundacion compra
grandes fincas en el mercado abiorto, delinea y divide las 
fincas en terrenos de tamafio familiar (un promedio do 2.8 
hectareas). Estas son posteriormente vendidas a familias do 
camposinos con poca tierra o sin ella, en calidad do 
propietarios individuales con hipotecas de 10 a~ios. Coma 
proyecto piloto entre 1.985 y 1.987, so utilizaron 3 millones 
do fondos do la Misi6n AID para la compra de 20 fincas y la 
croaci6n de 1,223 terrenos de tama~o familiar para ser 
vendidos a fainiilias do carpes inos 

En junio de 1987 la Misi6n ainpli6 el proyecto hasta 1993, 
con *8.0 inillones de fondos adicionales. La estructura y mota 
do] proyecto no ban variado desde su fase piloto. Sin 
embargo, el pi'op6sito do este financiainionto adicional no es 
unicamente par zmpi:r por cinco afos ins las actividados do 
compra-vetriL, si no tainbi6n para asegurar su continuidad 
indefinida con su propio financiamiento. Adeins, nun ctInndo 
la Mision no prevee financiar a la Fundaci6n del Centavo 
despuv1s d 1992, este proyecto debe establecer las bases para 
las futuras actividades adicionaes do morcado de tierras a 
traves do un componente de investigaci6n por la cantidad de 
*750,000 que identifique los probleinas adicionales relacionados 
con la tierra. 
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El impacto absoluto del proyecto de la Fundaci6n del 
Centavo sobre el problema de cauwiicia d t-ierras en Guatemala 
y sobre l.a distribuci6n concentrada de la tierra agricola es 
muy limitado. Las mas recientes estimaciones (1982) muestran
 
que existen aproximadamente 400,000 personas sin tierra 
en el
 
area rural de Guatemala. Dentro del Proyecto de Mercado de

Tierras anpliado, ].a Fundaci6n del Centavo comprarA hasta
 
1,350 hectareas por aio, beneficiando anualmente entre 400 a
 
500 familias (2,400 a 3,000 personas).
 

El imracto de este proyecto se ve en otros indicadores. 
Primero y de surna importancia, establece un mecanisnio 
permanento y 6 nico del sector privado por medio del cual los
campesinos sin tierra o con poca tierra, quienes trabajan en 
la agricultura y cuentan con rocursos financieros y t6cnicos 
sumamente limitados, pueden prestar dinero para 
 comprar

tierra. Ellos cuentan a la vez con un acceso garantizado a 
los cr6editos de produccion y a la asistencia t 6 cnica para
covertirse en agricultores comerciales. Para satisfacer esta 
Ineta de ostablecer un programa permanente (y sostenible), el 
proyecto do la isi6n AID incluye fondos para asistencia 
tecnica y adiestramiento en administraci6n, financiamiento y
sistemas de informaci6n para el personal de la Fundaci6n del 
Centavo.
 

Segundo, este programa es importante tanto como modelo 
coma enfoclue alternativo al programa de compra-venta de
tierras do]. Gobierno. En 1987 la Comisi6n de Tierras del 
Gobierno de Guatemala compr6 9 fincas grandes, estableciondo
 
11 proyectos para 8,350 beneficiarios. Dentro de este
 
programa -- que debe ser ampliado en .988 -- las fincas que
fueron o comradas o einbargadas por BANDESA por falta de pago,

fuoron entregadas a organizaciones de campesinos para ser
 
cultiVadas con t{tulo de propiedad de grupo como empresas
 
asociativas. Este modelo de propiedad 
 en grupo para
 
productores campesinos requiere ley las
lo la para fincas

administradas por e! Instituto Nacional de Transformaei6n

Agraria (INTA) y es ampliamento aceptado on Guatemala. 

El problena de distribuci6n de tierras en Guatemala es 
masivo. Al grado que los aspectos politicos imposibilitah 
soluciones masivas, l.a via m,:s factible para la reforma es 
abrir y estimular el mercado de tierras para aquellos
campesinos anteriormente excluidos. La meta do incromentar el 
acceso a la compra de tierra, por lo menos en la fase inicial,
 
puede ser ]o rada mejor por medio del ensayo do las diferentos 
alternativas. El programa do la Fundaci6n del Centavo es una 
do ellas que sirve a una parte en especial de la poblaci6n
rural con necesidades particlares. En esta forma, los 
programas del Gobierno y del sector privado pueden ser vistos 
co11o complementarios, pero no contradictorios, orientad.s 
hacia la misma mota. 
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B. El Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANDESA)
 

Existe mucha controversia alrededor BANDESA
de como el
 
principal mecanismo financiero para canalizar cr~ditos a
 
pequeos productores y a cooperativas del area rural. Con el
 
prop6sito do tener un mejor entendimiento sobre la relaci6n de
 
la Misi6n con el Banco, se presonta la siguiente informacion.
 

BANDESA es la instituci6n financiera del Gobierno por

medio de ]a cual so canalizan los cr6ditos agricolas del 
sector pui)iico de] pafs. Fue establecida en diciembre de 1970 
como resultado de la conso]idaci6n de tres instituciones do 
cr dito do] Fstado -- el Banco Nacional Agrario (BNA), el
Instituto de Foinento de la Producci6n (INFOP) y el Servicio 
Cooperativo ]nteramericano de Cr6dito Agr{cola Supervisado
 
(SCICAS). 

BANDESA tiore caracteristicas tanto de un banco de desa
rrollo coio (](, un banco comercial. Sin embargo, el enfoque de 
sus operacionIc2s ha sido el de proporcionar financiamionto a 
pOcLueflos y medlianos agricu].tores quienes tradicionalmente lesha faltado el acceso al sisteina privado bancario. A pesar que
el Banco obtiene considerables ahorros por inedio de su sistema 
de agencias rurales on todo cl pals, estos recursos no son 
prostados a los peque os agricu.tores debido a restricciones 
logales para las garantfas y al alto riesgo percibido con 
dichos prc-stamos. Los prestamos a los pequeios medianos
agricultoreS son financi ades principalmente con 

y 
recursos 

externos obtenidos do agenc.as internacionales (por ejemplo,
la Misi6n AID y el BID). Estas instituciones han financiado
 
el establecirnionto de fidoico-misos en apoyo a proyectos
cspc s. Actualinente, BANDESA administra veintidos fondos
 
de fidOicomiso destinados al financiamiento do tres
actividades espec{ificaIs: (M) agricultura y ganaderia, (2)
vivienda rural (especialmente despu6s del terremoto de 1976) y
(3) arteosania y peque-ia industria rural. 

Debido al miandato de BANDESA de satisfacer las necesidades 
de c1-6dito de Ut clientela tradicional de ]a AID, la Misi6n ha 
canil izado mas de 42 millones on fondos de pr6stamo a trav6s
del flanco dnsde 1970 para facilitar subpr"stamos a los 
pequerIos y iicdianos agricultores. El resultado de la AID en
Itiilizar ,- RANIDESA en apoyo a sus iniciativas de proyecto ha 
sido inconcluso. Las ineficiencias en los procediinientos de
oporacion dol. Banco, las continas p6rdidas en las operaciones 
y la rosultante descapitalizaci6n, asi como la creciente
morosid.ad do su cartera han forzado a la Misi6n a revisar su 
financiamiento continuo al Banco. 

E. proceso de revisi6n comenz6 a finales de 1984 cuando la 
Misi6n contrat6 a la Universidad del Estado de Ohio para
llevar a cabo un anilisis a forido del Banco. El an6lisis de 
Ladman/Torrico determin6 que:
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O 	 BANDESA es la principal fuente de financiamiento
 
para aproximadamente 30,000 peque~ios y medianos
 
agricultores, muchos de los cuales carecen de
 
las garantias tradicionales y no tienen acceso 
a
 
otras fuentes de credito a intereses razonables.
 

o 	 El Banco cuenta con una infraestructura extensiva
 
distribuida en todo el pals, proporcionando
 
servicios por medio de ocho oficinas de distrito,
 
treinta y siete agencias y treinta y dos cajas
 
rurales. El Banco cuenta con aproximadamente
 
1,200 empleados, con el 47 por ciento ubicado en
 
la oficina central; se han hecho pocos esfuerzos
 
efectivos para descentralizar la toma de
 
decisiones y de autoridad.
 

o 	 La gran cantidad de fideicomisos que el Banco
 
esta administrando le ha permitido aumentar 
sus
 
servicios a los pequeos agricultures del
 
Altiplano (vistos como los prestamos de 
mas alto
 
riesgo), mientras quo simultaneamente dirige sus
 
limitados recursos comerciales a regiones comer
ciales mAs tradicioiales del pals (por ejemplo,
 
la Costa Sur) y a operaciones agropecuarias mas
 
grandes.
 

o 	 La cartera de creditos de BANDESA favorece el
 
sector agricola (por ejemplo, el 80 por ciento
 
de todos los pr 6 stamos son para la producci6n de
 
cultivos). Sin embargo, durante los 61timos
 
afios la posici6n relativa de BANDESA en relaci6n
 
con los prestamos agricolas ha declinado.
 
Adems, a pesar que el n6mero de pr'stamos es
 
considerable y el tamaPio promedio do pr~stamos 
es pequeoi (lo cual indica una concentraci6n en 
los agricultores pequeios y medianos), el ncmero 
total de prestatarios beneficiados por el Banco
 
no ha aumentado en forma significativa desde
 
1977.
 

o 	 BANDESA sufre de una alta morosidad en su cartera 
de prestamos, especialmente en los prestamos do 
sus propios fondos. En 1983 aproximadamente el 
80% de su cartera estaba n,orosa y, mas serio ann, 
la mayoria de los pagos morosos hablan vencido 
hacia m~s de un aio. Esca cartera morosa ha 
congelado inucho del capital de pr6stamos de
 
BANDESA generado por dep6sitos y ha limitado
 
severamente la posibilidad del Banco para efec
tuar prestamos de esta fuente. Aun cuando la
 
morosidad on los pr6stamos de los fideicomisos no
 
es tan severa, auon es considerable. A finales
 
de 1983, aproximadamente el 25 por ciento del
 
n6mero total de prestamos vigentes estaban
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vencidos, lo que representa un 51 por ciento del
 
volumen total de prestamos.
 

Desde 1970 BANDESA ha sido la fuente principal
 
de cr'dcito para las cooperativas. Sin embargo,

debido a un incremento en la morosidad en esta
 
porci6n de la cartera, el Banco ha comenzado a
 
restringir dra'sticamente dicho financiamiento.
 
El Banco ha modificado la politica tradicional
 
de cr 6 ditos para las coor--rativas y ha introdu
cido la prictica de requerir que todos los
 
miembros beneficiarios firmen en conjunto por el
 
prestamo a la cooperativa. Esta metodologia do
 
prestamos para grupos ha mejorado la amortizaci6n
 
do los prestamos de las cooperativas.
 

En enero de 1986 una nueva administraci6n del Banco fue
 
nombrada por e]. reciente electo gobierno 
del Presidento
 
Cerezo. Su primer paso fue revisar rigurosamente la situaci6n
 
pasada y actual del. Banco, hacer recomendaciones para su

mejora y desarrolla1 . un plan 
do acci6n al corto y inediano
 
p].azo que formaria parte integral de la estrategia para el

dcsarrollo (Iel Ministerio do Agricultura. El documento
 
resultante (Ia Situacion Actual y Perspectivas de BANDESA)

identific6 esoncalerite los mismos problemas que el estudio
 
de Ladman/Torrico. A pesar quo el documento no mencion6 
nada
 
nuevo, fue importante debido al reconocimiento pcblico de 
parte del nuevo gobierrio de los problemas de BANDESA y a su 
desco de encontrar soluciones de corto y mediano plazo a estos 
problemas. 

A principios de 1987 la Misi6n do nuevo revis6 la
 
situacion de BANDESA e identific6 los siguientes problemas:
 

o 	 El Banco a6n est4 demasiado centralizado, lo
 
cual ocasiona quo no se aproveche a lo maximo su
 
red de oficinas regionales y cajas rurales.
 

O 	 No esta disponibie un nImnero suficiente de
 
personal. t6cnico adiestrado (por ejemplo,
 
gerentes y analistas) para tramitar las
 
solicitudes de cr6dito. En 1986 6nicamente 
96
 
de los 1,094 empleados del Banco estaban
 
clasificados como "personal t6cnico".
 

o 	 El Banco es excesivamente burocrAtico, hay
 
demasiado papeleo, y los procedimientos para la
 
solicitud do prestamos desde el analisis hasta
 
la aprobaci6n final han aumentado los costos de]l
 
tramite, han incrementado los gastos generales

del Banco, ban cetenido o retrasado los analisis
 
do prestamos y frecuentemente han ocasionado un
 
desembolso inoportuno do pr6stamos.
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O 	 Existen pocas gulas de procedimientos para el 
uso del personal del Banco con que determinar la
 
documentaci6n requerida en solicitudes 
especifi
cas 	de pr~stamos. Esto contribuye a grandes
 
atrasos en la tramitaci6n y a interpretaciones
 
arbitrarias de las polifticas crediticias y de la
 
documentaci6n requerida.
 

o 	 Frecuentemente las politicas crediticias y 
los
 an lisis de amortizaciones de los pr'stamos no
 
tienen ninguna relaci6n con las proyecciones del
flujo de caja y del retorno potencial. A muchos 
prestatarios se les han proporcionado pr6stamos

bajo t6 rminos que facilmente los llevarn al
 
incumpliidento. La incapacidad del personal del
Banco para reconocer las diferencias entre el 
credito para la proucci6n al corto plazo y para
la inversi6n al inediano plazo ha ocasionado que 
tanto personas comO cooperativas asuman
 
obligaciones para i&, amortizaci6n de los 
pr6stamos que no son realistas ni consistentes 
con su capacidad de pago.
 

o 
 El personal del Banco parece estar excesivamente
 
interesado 
 con 	 el proceso de colocaci6n de
 
prestamos; sin embargo, al ser desembolsado un 
prestaino, hay poca supervisi6n al prestamo y los
 
esfuerzos para cobrarlo son inadecuados.
 

o 	 Existe poca coordinaci6n entre los prestamos del
 
Banco y la provisi6n de asistencia t~cnica

agricola de otras instituciones del sector
 
pblico. Los pequeos productores tienen un 
acceso muy limitado al apoyo tecnico del 
Ministerio de Agricultura que podria mejorar sus
 
capacidades de amortizaci6n. 

Dada esta aburidancia de problemas, la pregunta surge sobre
 
la conveniencia de continuar canalizando los fondos de la

Misi6n AID a trav6cs del Banco. La asistencia de la Misi6n ha
sido un elemento clave para apoyar el progreso alcanzado
6ltimamente por el Banco pa ra resolver los problemas
anteriormente identificados, lo cual incluye: 

o 	 El Instituto Nacional de Administraci6o- P6blica 
(INAP) ha analizado los servicios bancarios y la 
estructura administrativa de BANDESA y ha hecho 
recolendaciones para mejorar el Banco. 

o 	 Un analisis estadistico y una lista detallada de 
cuentas morosas han sido preparados y estan 
siendo utilizadcs para intensificar el cobro y/o
liquidacion de las deudas.
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O 	 Se ha preparado un analisis interno de la ubica
ci6n fisica y de las correspondientes operaciones

financieras de las oficinas regionales y de las
 
agencias locales del Banco para determinar la
 
tactibilidad de reubicar al personal del Banco
 
por medlo de la descentralizaci6n de las
 
operaciones.
 

O 	 Se est llevando a cabo un an~lisis a fondo de
 
la cartera existente en el Banco con las 
cooperativas para determinar la reestructuraci6n 
de estos prestamos y la reactivaci6n del 
movimiento rural cooperativo. 

o 	 La autoridad regional de aprobaci6n de pr6 stamos
 
del Banco ha sido aumentad-. de Q5,000 a Q15,000 
en prestamos individuales y hasta Q30,000 en 
prestamos a grupos; la documentaci6n legal 
requerida y los costos para el prestatario por
las transacciones se han reducido considerable
mente; y los requisitos de garantias se han 
hecho mas flexibles, con un enfoque hacia
 
prendas de cosechas y pr6stamos informales a 
grupos.
 

o 	 Las tasas de interns de los fideicomisos fueron 
aumentadas y estandarizadas en el 10 por ciento,
simplificando asi el analisis del prestamo y 
generando inayores ingresos para cubrir los 
gastos generales de funcionamiento. 

o 	 Se ha l1evado a cabo una cainpafa nacional de
 
promocion de los servicios de BANDESA para
 
aumentar la clientela del Banco.
 

O 	 Un grupo de trabajo conformado por tecnicos de 
BANDESA y do la Misi6n AID se estai reuniendo 
regularmente para determinar la forma para
 
acolerar los desembolsos de los cr6ditos 
agricolas dentro de cuatro proyectos do la AID; 
hasta la fecha, el apoyo de BANDESA al grupo de 
trabajo ha sido muy positivo, lo cual demuestra 
las intenciones del Banco para resolver el 
problema de los fondos no utilizados. 

o 	 La administraci6n actual del Banco ha declarado 
su intenci6n para continuar descentralizando las 
operaciones, recuperar la cartera morosa de 
pr6stamos y promover la utilizaci6n de criterios 
de pr6stamos mis efectivos. 
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O 	 Con la ayuda del Banco, la repro(ramaci6n del 
Proyecto de Desarrollo Agricola del Altiplano 
(0274) perinitira la utilizaci6n de los recursos
 
del proyocto para financiar la compra de sistemas
 
do computaci6n, vehfculos y equipo de oficina 
para mejorar la eficiencia descentralizada de
 
BANDESA.
 

o 	 Una reorientaci6n de los otros tres programas de
 
pro:stamo do lia Misi6n AID a travs del Banco 
pormitirA una mayor utilizaci6n de los fondos de 
asistencia t6cnica y de adiestramiento para

lograr una mayor eficiencia y la descentrali
zaci6n de las actividades.
 

Dado a este progroso y al interns expresado por la
 
administraci6n de BANDESA para mejorar las operaciones del 
Banco, la Misi6n considera que con ciertos cambios elementales 
y con asistencia tecnica adicional y adiestramiento, BANDESA 
puede continuar sirviendo como un buen mecanismo para la 
entrega de los creditos de desarrollo a la poblaci6n rural 
meta, especialmente a los prestatarios individuales. Esto se 
lograr't por modio do su infraestructura rural existente (37
oficinas regionciles y 32 agencias locales), de sus operaciones 
descenrailizadas (el 99 por ciento de todos los prestamos de 
fidoicomniso efectuados por BANDESA on 1983 fueron aprobados al 
nivel regional o local) y do sus operacionzs concentradas de 
pr6stainos de fideicomiso (casi el 50 por ciento de todos los 
pro'stamos estan localizados en el Altiplano). 

El proceso de pr(,stamos para grupos/cooperativas debera 
ser considerablelente mejorado y aqu.i es donde se concent.ara 
la mayor parte do la asistencia de la Misi6n durante los 
pr6ximos airos. Simultaneamente, la Misi6n ensayara con otras 
instituciones financieras para la entrega do creditos en las 
areas rurales, tales como las federaciones do cooperativas, 
las. fundaciones privadas y el sistema privado bancario. 

C. Moj-oras Ambientalos 

*En 1975 se indicaron en el Plan Maestro de los Recursos 
Naturales de Guatemala los principalcs problemas para el 
control del medio ambiente y de .os recursos naturales, los 
cuales fueron posteriormente clarificados en el Perfil 
Ambiental de Guatemala do 1984. Estos problemas incluyen: 

o 	 Una rapida deforestaci6n 

o 	 Una :celerada erosion de !a tierra
 

o 	 Un uso inadecuado do agroquimicos
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0 	 Una contaminaci6n del medio ambiente (aire,
 
agua, tierra, alimentos)
 

o 	 La falta de manejo de las cuencas hidrogrificas
 
y el uso racional del agua
 

o 	 Una deficiente conservaci6n de las reservas
 
forestales y la p~rdida de la variedad biol6gica
 

o 	 Un manejo inadecuado do los recursos marinos y
 
costeros (excesiva pesca, destrucci6n del
 
habitat) 

o 	 Un deterioro de los recursos energ6ticos
 

o 	 Un uso inapropiado y un control insuficiente de 
l.a 	 tierra (la sobreutilizaci6n de tierras
 
margi na .es) 

El Perfil insisti6 que la politica sobre el media ambiente 
deberia estar basada en un balance entre la protecci6n
ambiental y las necesidades basicas humanas, mientras se hacia 
conciencia p6blica de la urgente necesidad del 	 control
 
ainbiental. Recomend6 las siguientes acciones: 

a 	 Desarrollar el sector forestal y controlar la
 

deforest aci6n 

O 	 Establecer nuevas areas de reserva forestal
 

o 	 Incrementar las practicas de conservaci6n de
 
suelos y el control de las cuencas hidrograficas
 

o 	 Establecer un programa para el control de la
 
fauna
 

o 
 Iniciar un programa de manejo integrado de plagas
 
o 	 Promover la utilizaci6n de fuentes de energia 

nuevas y renovables
 

O Reglamentar la protecci6n del medio ambiente 

En reconocimiento a estos problemas del medio ambiente, la 
AID/ROCAP ha proporcionado asistencia a los pa{ses centro
americanos por medio de sus Proyectos do Manejo Integrado de
Plagas, de Manejo de Cuencas y de Lei[i. La Mision AID en 
Guatemala coitinuainente ha recurrido a t 6 cnicos de estos 
proyectos pcira que colaboren on la preparaci6n y ejecuci.6n deactividades para mejorar el medio ambiente. La canservacian 
de suelos ha sido una actividad principal do la Misi6n desde 
1979, mientras quo la reforestacion rue iniciada en 1983. En
1988, y como parte del 6nfasis de la Misi6n en la diversifi
caci6n de cu.tivos, so iniciarci una actividad para el manojo
integrado de que en la minima deplagas, coricentra 	 utilizaci6n 
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los insecticidas aprobados, en un mejor manejo de los
 
agroquimicos y en un mayor control biol6gico. Tambien se le
 
dara' rifasis durante el periodo de la Estrategia a la
 
conservacian de suelos, la silvicultura y el manejo de cuencas
 
hidrogralficas, asi como a la legislaci6n sobre el medio
 
ambiente (ley sobre la utilizaci6n del agua, ley forestal, ley
 
de protocci6n ambiental).
 

Debido a una creciento preocupaci6n en la contaminaci6n
 
aribienta]. producida por el excesivo/inadecuado uso de 
agroqulmicos, en el ario fiscal 1988 la Misi6n llevara a cabo 
on todos sus proyectos existentes un an~lisis del uso de 
insectici as. Adicionalmento, en enero de 1988 so inici6, 
bajo In direcci6n y financiniuionto do la Misi6n, una evalua
cion anJhinLl sohre el impacto que tienen las fumigaciones 
con malai:icn dentro del Pi:ograma de Erradicaci6n do la Mosca 
del Mediterrineo. Los resultados de este anilisis estaran 
disponible . en jul]io de 1988, los cuales determinar'n las 
futuras actividados d]el Programa do la Mosca del Mediterraneo 
par- Guat-ml a asi como pa- toda Centroam'rica. Con el 
nroposito (Ie fortalecor las capacidades y participacio'n do 
Guatemala en asuntos de control ambiental, la Comisi6n 
Naciona] (-1l Medio Abiente de Guatemala ha sido invitada a 
participar en la evaluacia6n ambiental do la MoSca del 
Medi terranreo, asi comO en cuaIlesquiera otras actividades 
futuras de la Misi4i relacionadas con el medio ambiente. 

Con el proposato de redefinir una politica de la Misi6n de 
mejoras al edio aibiente, espa:-cialmente en aquellas areas no 
enfocadas actualmente, un coitratista iniciara en marzo do 
.988 un estudio y se espera cantar a finales de 1988 con el 

plan apropiado de la Misi6n, el cual tomardi en consideraci6n 
las prioridades guatemaltocas de desarrollo, los fondos
 
disponibies y ].as actividades de otras donantes. 

D. Sejuridad Alimentaria 

Aun cuando la Misi6n no estarA proporcionando ninguna 
asistencia directa para ]a producci6n doe ranos basicos (maliz,
frijol, trigo, arroz) durante el periodo de la Estrategia, 
r!;conoce la importancia que el Gobierno de Guatemala le da a 
la seguridad alimentaria. Los rendimientos de granos basicos 
on Guatemala ostan entre las Inas bajas de Centroam6rica y la 
producciln total. no esta alcanzando al rapido crecimiento 
domogrIfico del pasI. Los agricultores en transici6n do la 
agricultur do subsi stencia a la comercial, cambian la 
practica de a1imentar a sus famiIias con los cultivos 
tradicionales do subsistoncia que ellos producen la compraa 
do estos productos con los mayores Jngresos y con una 
partici.pac:i6n wis amplia en cl mercado como resultado do la 
diversificacion de los cultivos. Un ndmero do factores son 
importantes pima lograr esta transici6n: mayores ingresos dO 
!a poblaci6n rural do escasos recursos, disponibilidad de 
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granos blsicos, incentivos a los precios para aumentar 
la

producci6n 
 do estos granos y tecnologfas mejoradas para

aumentar su productividad.
 

A pesar de la severidad potencial de este problema, 
la
Misi6n cree que la seguridad alimentaria no debe ser una
preocupaclOn mayor si se efectuan en la agricultura ajustes
estructurcies e institucionales al largo plazo. Uno do estos

ajustes !sorla reorioeitLar la producci6n de maiz del Altiplano a
la Costa Sur dondo se pueden producir tres cosechas de ma.z alafrio n _1.njar cie una. A vez,-.a sistemas niejorados de
comerciai z.cj. n poIr{an faci itar la distribuci6n de losgrarios bsicos a] delrea de producci6n de hortalizas 

AI.tipano y a ]a ciudad capita l, 
 corido la demanda para el consumo hu'1vino .s liu.y grande. Mayores cantidades do maiz y
sorjo pc r: n poIvuer ac imontos para engorde al latente
susectoi- cilade-o. Un enlace hacia un programa de promoci6n
qialod]ri (ozcsl)Ociallerlto cerdos y vcas lech-oras) podr J.a
aunantar la demanda de los granos basicos, incrementando en 
est-a fora los prec[os, uno de los factores m.s importantes
 
para aum-n'lat la pruducciori de estos cul]tivos en 
 la Costa;ur . Si niu]. :,Jamentc , habr a disponibi lidad de ganado tanto 
para el. nrc io domrstico coifo para (A. de exportaci6n. 

Actuailimnto, el. Proyecto do Fomento Lechero de la Misi6n 
esta trabajan1do con naiz segun se relaciona con alirmentos para

animales, mientras el
que Proyecto de Desarrollo Agroindustrial
esta investi~rinlo la posibilid,d de apoyar a una cooperativa
drl Altip)l,-no para establecer un molino para concentrados.
Cozijo parto do la agenda del diliogo do pol{ticas agricolas, la 
Misi6n esta discutiendo con el. Gobierno de Guatemiala el papelqun desc!pe,'a NDECA en el mercadoo agricola, especialmonte
con) relacion a los granos bcsicos y a los cultivos para
exportaci&n. Con el programa do seguridad alimentaria para
Con.roajierica de CADESCA mon cjonado anteriormonto y con losajustes ostructurales que ocurran como cons .cuencia do la 
dive-rsificaci6n de CL:VtivOS, la situaci6n Guatemalade con
relaci6n a los granos b-isicos debora estabilizarse al largo
plazo. 
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ANEXO A
 

ANTECEDENTES GENERALES Y DESCRIPCION
 

DEL SECTOR AGRICOLA
 



I. ANTECEDENTES GENERALES Y DESCRIPCION DEL SECTOR 

AGRICOLA
 

A. Consideraciones Macroeconomicas
 

Por muchos afios el sector agricola ha dominado

la economia guatemalteca. Actualmente emplea el 58% de la
poblacion economicamente activa y genera dos terceras r- rtes 
de las divisas, provenientes principalmente de las
exportaciones tradicionales agricolas comto caf6, algod6n, 
azucar, banano y ganado (Cuadro 1). 

La contribuci6n de la agricultura al Producto 
Interno Bruto (PIB) disminuy6 de un promedio 28%del durante 
los aflos 1970-75 al 25% en 1980. Esto se debi6 a un aumento
 
en el 
crecimiento total del PIB en relaci6n a la agricultura,

especificamente on los sectores econ6inicos de la manufactura y
la consuruccian, como respuesta a demanda y ala interna 

mayores posibilidades comerciales del 
 Mercado Com6n
Cent roamiiericario (MCCA). producci6nLa agricola tambi6n
aument6 durante este perlodo, pero a un paso mucho mas lento.
 

Durante los aios 1970-80 hubo algunos pequefos

ajustes en la estructura interna del sector agricola, cuando
las exportaciones de cultivos tradicionales y no tradicionales 
aumentaron bn importancia debido a los precios favorables del 
mercado mundial. Sin embargo, durante los aios 1980-85

disminuy6 .a produccci6n de los cultivos de exportaci6n y dela ganaderia, mientras que aument6' la producci6n de los
cultivos alimenticios para el consumo dom6stico (Cuadro 2).Durante 
 los a os 1983-86 las exportaciones agricolas

tradicionales como proporci6n del total de los ingresos por
exportaciones, aumentaron 
 del 55% 
 al 67%, debido

principalmente a los altos precios del cafe en el mercado 
mundial.
 

En 1980 la economia guatemalteca comenz6 a redu
cirse y al afio 1985 el PIB real era 5.8% menos que en 
1980; el

PIB agricola real era 2.8% menos. A pesar de la disminuci6n 
en la producci6n agricola, amn contribuy6 un promedio del 25% 
del PIB durante los afios 1981-85 (Cuadro 3). 

B. Cultivos Tradicionales de ,.xportaci6n
 

1. Caf6
 

El caf6 es el cultivo comercial predominan
te; hist6ricamente lepresenta alrededor de una quinta parte
del valor total de la producci6n agricola, proveyendo t350 a
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$500 millones de ingresos en divisas 
y empleos para 350,000
 
personas. La baja 
del 35% en los precios internacionales de
 
cafe de 1986 a 1987 le ha costado a la economia $170 millones
 
de ingresos en divisas, o alrededor del 15% del total de
 
ingresos por exportaciones durante 1986. Las expectativas
 
para 1987-88 son aun mas sombrias.
 

La producci6n del cafe tambi~n 
ha sido
 
afecLada por la roya del cafe, 
cuyo control requiere el uso

intonsivo de quimicos importados de alto costo, reduciendo en 
esta forina sti rent:abilidad. Los mas afectados son los 40,000 
pequo ios agricult:ores (con menos do 7 hectareas), los cuales 
representan el de las do82% todas fincas cafe y "nicamente el
9% de la produccimn nacional. Estos pequeoios propietarios
suolen tener hajos rendimientos, arboles viojos y un acceso 
limit~ado al financiamiento para renovar y mejr rar sus fincas. 
La dism;inuci6n de la productividad tambien ocasiona 
transt:o-rnos y dtisempleo entre la gran decantidad trabajadores
indigenas que cosechan el cafe'. Los rendimientos promedios de
cafe en GuateMala (0.7 TM/ha.) son escasamente menores al
promedio de Cenltroam6rica, pero 'nicainente alcanzan la mitad 
do la altamente tecnificada producci6n costarricense (1.4 
TM/ha.) 

2. Algod6n
 

Producido principalmente en la Costa Sur,

el algodon tradicionalnente ha represontado 
 un 10% del valor
de la producci6n agricola, contribuyendo 200 millones de 
ingresos en divisas en 1980. Sin embargo, con la caida de los
precios mundiales en 1.980 la industria comenz6 a declinar y en 
1985 el algod6n represent6 6 nicamonte el 5% del valor de la
producci6n. Sin embargo, en 1986 aun proporcion6 150,000
empleos do tiempo parcial durante la epoca de cosecha y t28 
millones de ingrosos en divisas. 

Con el incremento del precio del algod6n en

el mrcado internacional y el con-rol efectivo de plagas 
durante la docada do 1970, aumen6 AI Area cosechada y laproduccio'n. Los rendimientos (3.6 TM/ha.) fueron casi 40% mas. 
altos que aquellos de otros palses latinoamericanos, debido a 
la fertilidad de los suelos, a las condiciones favorables
 
agroclimanticas 
 y al uso intonsivo de insecticidas. Sin
embargo, durante los aiios 1980, una creciente resistencia de 
los insectos y los altos costos de los insecticidas han
aumentado los costos de producci6n y han reducido la capacidad
de esta industria para resistir fuertes bajas en los precios 
mundiales.
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Se agravaron los efectos econ6micos
 
adversos de una fuerte disminuci6n de la producci6n y de los
ingresos de las exportaciones con la reducci6n en el abasteci
miento de aceite de semilla de algod6n y de subproductos para
la alimentaci6n 
animal. La demanda de estos productos debe 
ser satisfecha actualmente con la diversificaci6n hacia otros
cultivos de serillas oleaginosas a por medio do las 
importaciones. Mientras elque cultivo de la soya ha

aumeneado 
de 3,000 hectareas en 1983 a 21,000 hectaireas en

1987, mucha de la tierra productiva de la Costa Sur permanece
sin cult:ivar y mucha mano de obra indigena no esta siendo 
utilizada. 

3. Banano
 

El cultivo del banano en 1986 represent6 el5% del valor de la producci6n agricola y proporcion6 t*73
millones de ingresos en divisas. Los ingresos de las
exportaciones disminuyeron durante los afos 1975-80, pero
durante los 6 ltimos cinco araos han recuperado sus niveles
anterior;s a 1975, como resultado mas bien de una mayor
produccio'n que dte precios mas altos. La producci6n paraexportacio'n, principnlmente localizada on la parte baja del
Valle del Motagua, proporciona 7,000 empleos permanentes. El
mercadec de la exportaci6n depende de la "Del Monte Fruit
 
Company" y todas 
 las ventas son efectuadas a los EstadosUnidos. Los rendimientos promedios (47 TM/ha.) son los mas
altos de Centroam6rica. 

4. Ca~ia de Azucar
 

Al igual que el banano, el azucar
 
represent6 un 5% del valor de la producci6n agricola y gener6

en 1986 452 millones de ingresos en divisas. El promedio de
los rendimientos de la cafia en Guatemala (79 TM/ha.) es uno de 
los mas altos en Centroam6rica.
 

La industria del azucar ha 
sido desfavora
blemente afectada por la continua reducci6n do las cuotas de
importaci6n de los Estados Unidos. 
 La cuota de Guatemala, que.

le permite el acceso al mercado 
preferencial de los Estados
Unidos, fue rebajada en un 17% en 1986 y en un 47% en 1987,
reduciendo los ingresos de divisas durante ambos ahos en $19.3 
millones. En este momento el futuro de la industria azucarera 
es inseguro. La baja en la producci6n ocasiona un mayor
desempleo entre la fuerza laboral rural d,: la Costa Sur
agravando a6n m~s el problema relacionado con el algod6n. 
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5. Cardamomo
 

E1 cardamomo ha tenido 6xito 
en Guatemala.
En 1984 represen: el 3% dol valor do la producci6n agricola y
gener6 .i00 millo'ies de divisas, excediendo tanto al banano 
como a) azucar. Su siembra se ha extendido de menos de 10,000
hecta'reas a inicios do los aos 1970 a aproximadamente 50,000 
1ecta'reas un 1986.
 

Recientemunte Guatemala sust:ituido aha la
Indi.a como el nmayor productor de cardamomo del. mundo. Sin
embargo, los alLu: procios ilnernacionales han animado a otros
paises a paruici. c en la producci6n, lo cual ha ocasionado 
una presion descernd. wn en los precios. Actualmente la oferta
mundiaL do 13,700 toneoadas mt:ricas excede la demanda en casi 
un 40%. DuYarnte ]os dos 61kimos ahios los precios han bajado a
Ia miv.d y se C !snaI acumu]indo uxistencias. Conforme 
contl 
 ,i._.0 bajando los precios, un nmero considerable de los
50,000 p,.uciiohs p;o-mnc'tores guat.cmaltocos se vorAn forzados a 
abandosm r 1 cu Livo por no Ycr rentable. 

C. Culti vos No Trid cionaler ,de Exportacio'n 

Durnl(.e los aos 1083-86 e] valor de las expor-
Lacioncs ayrcoli ,i no tradiciona]es aument6 en un 17% y
alcan' a .9% de Ja produccin Loial (Cuadro 2). En ].985 las
exporkaocioN-s do producLos perecedcros (princip1lmen-.e fruas,
horal,i-,"u;, plan o.a ornamenales y flores). generaron ,34
millones de divisas () el 3% del total de las exportaciones.
Casi la mi tad do es.as exporcaciones incluyeron hortalizas
 
frescas 
 y congo] ada:s (Cuadro 4). Los diez princi pales
cultivos no Lradicionales do exporraci6n produjeron en 1985 
ven Las por valor de 142 mi loney. 

Esa tndencia ascondenhe durante los ulimos
cinco aitos es un Inricio de los ajustes que se estarn logrando 
para expllo ar la pcosicin compeoiLiva de pals on los mercados 
internacionlc es. riucho del camhio a la producci6n no
tradicional orienlada hacia ]a expor:Laci 6 n ha sido posible a
trav(s de program.s do diversificacion do cultivos con las
peque-ias fincas, especialmenLe del Altiplano. Se espera que
esta tendencia con i oe con forme6 los agricu] tores busquen 
mcyores rotornos a su mano do obra y su tierra.
 

I). Cultivos para el Consumo Domp.stico
 

La producci6n do cultivos b~sicos para el 
consumo
 
domrstico ha variado inversamento a la producci6n de cultivos
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de exportaci6n. Con 
el 6nfasis durante los afios 1970 los
en

cultivos de exportaci6n en las grandes fincas de la Costa Sur,

la producci6n total de cultivos 
para el consumo baj6 del 14% 
en 1970 al 8.5% en 1980. Desde entonces ha aumentado en formaconstan.e hasta 11% el 1985un en aiFo (Cuadro 2). La mayor
parte del. autmento de esta producciin se dobe m~s bien a mayor
superficie cu] tivada que a rendimientos mayores. Por ejemplo,
desde inicios do los 1980 el conaios area cultivada maiz en
la Cost-a Sur ha aumtntado constantemente conforme disminuye el
Area para algod6n. Sin embargo, los rendimientos de granos
basicos no han mejorado en forma significativa.
 

E. Ganaderia
 

La producci6n ganadera se ha estancado durante
 
los iltimos 15 aios, representando el 35% del valor 
de la

producci6n agricola 
(Cuadro 2). Las exportaciones de carne en
 
relaci6n con 
 el valor total de las exportaciones han
 
disininuido del 3% en 1970 al 0.6% en 1985, generando tl0millones de ingrosos en divisas. La mayor parte de la
 
reducci6n en las exportaciones durante los afos 1980 so debe a
 
rebajas en las cuotas de importaci6n de los Estados Unidos y a
 
un control de calidad mas estricto del mercado dom6stico. La 
producci6n de carne ha estado disminuyendo desde 1983 como 
resultado de una reducci6n la
en demanda del consumidor,

ocasionada por bdjas en los ingresos reales y el control del 
Gobierno sobre los precios tope de la a niveles porcarne 

debajo dc su co.;t-o de producci6n. Al contrario, el consumo

del pollo ha estado aumentando y parece tener un potencial de 
crecimiento considerable.
 

Guatemala es un importador de leche y de 
productos 1 cteos. La producci6n lechera era alrededor de 263
millones de litros en 1985, con el 70% proveniente de fincas 
ganaderas do doble prop6sito. La producci6n dom~stica 
es

insuficiente para satisfacer la demanda en casi una tercera 
parte y el pais debe importar crecientes cantidades de leche 
en polvo 
y de productos lacteos. Las importaciones ban
aumentado do 12.9 millones de litros en 1975 a 125.3 millones 
en 1985. El consumo per capita ha mejorado muy poco desde1980. Los controles de precios han desanimado por muchos aFos
la producci6n lecheira dom(stica. A pesar que los controles 
fueron oficialmente eliminados a inicios de 1987, 
 los

productos i6cteos importados continuan compitiendo en los
 
mercados dom esticos. 
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F. La Base de los Recursos
 

1. La Tierra y la Agricultura
 

La superficie de Guatemala 
 de 108,889
 
kil6metros cuadrados 
tiene el 57' 
en bosques, el 14% cultivada,
el 10% en pastos y el 19% en otros usos. Las pequerias fincas
 
concentradas en el Altiplano suelen tener una mayor proporci6n
de su tierra dedicada 
a cultivos anuales y producen la mayor

parte de la alimentaci6n do Guatemala para el consumo
 
dom6stico. Los cult.ivos 
 tradicionales do exportaci6n 
 se
 
cultivan en las grandes fincas 
tipo plantaciones de la Costa
 
Sur.
 

Guatemala tiene la distribuci6n do tierra 
mas En 1979 lasdesigual que cualquier pals centroamericano. 

fincas menores de 3.5 hect~reas contaron 6con el 78% del n mero
total de fincas, pero ocuparon 6 nicamente el 10% de la tierra 
en producci6n. Por otra parte, menos del 3% del n6mero total 
de fincas en Guat-emala eran mayores de 450 hectareas, pero 
ocuparon el 34% del 
total de tierra agricola (Cuadro 5).
 

Alrededor 
del 54% de todas las fincas,

incluyendo posiblemente el 80% de la poblaci6n rural, tienen 
1.4 hect.reas o menos, demasiado peiuenas para generar ingresos
suficient-.es para las necesidades basicas de la familia rural 
(5 o mais personas). Los ingresos de la finca deben sercomplementados con empleos fuera do la finca, generalmente 
como trabajadores migratorios en las fincas de la Costa Sur. 
En 1979 el 78% 
de las fincas tenian un tamaid entre 0.04 y 3.5
 
hectireas, lo cual representa un aumento 
constante durante 20
 
ai os en el nu'mero de pequeias fincas, actualmente llegando a
 
450,000. Las 
 fiticas do tamalo familiar (de 3.5 a 22.4
 
hectareas), las 
cuales podrian proporcionar un nivel de vida
 
acepLable, aumentaron al 
ritmo m~s lento.
 

Las fincas mas pequefias estAn ubicadas en

el Altiplano Occidental (45% del total de fincas) y en el 
Oriente (11% del total de fincas). Las fincas mAs grandes se
 
encuentraii en la Cocf-a Sur (21% del area total), en las 
tierras bajas del Norte (14% del area total) y en el Pet6n

(11% del area total) (Cuadro 6). La concentraci6n de fincas
 
pequei-as de baja 
calidad en el Altiplano Occidental y en el

Oriente ha ocasionado que demasiada tierra inapropiada para la
agricul.tura est:6 siendo cultivada, lo cual acelera tanto la 
deforestaci6n como la erosi6n del suelo. 

2. Bosques
 

Los bosques de pino que en una epoca

cubrieron grandes extensiones del Altiplano Occidental y del
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Norte se encuentran ahora reducidos a unas cuantas 
 areas
 
pequefias, 6
y hasta stas estain siendo deforestadas para

satisfacer !a demanda de lefia, carb6n, madera y nuevas tierras 
agricolas. La mayor parle de la lena es recogida por mujeres 
y niFios para el consumo de la casa. El consumo anual es casi 
una t:onlolada por persona, aproximadament-e 6 millones do tone
ladas en ioda 6la ncaci n. Los bosques tropicales de maderas 
duras que cubrian la mayor parte de la Costa Sur fueron
cort-ados ent.ro los atos 1930 y 1950 p-ira dar paso a la 
agricultira. Dc ;do los aiios 1970 los Mnas extensos bosques
tropicales deo. nore de A].',a Verapaz, El Quich6 y
fluehueenango est-in siendo cortados para extender las
fron-eris agricolas. Un proceso similar ha ocurrido en el 
Pet.n durarIte.. los 6 t,.imos 30 dUfos. Estos sect-ores del Norte, 
que son las principales reservas forestales del pals, estan 
siendo rz'ipidamen,.e deforestadas. Estinmaciones conservadoras 
sugioren que ostos bosques naturales estn siendo reducidos 
entre un 1% a un 1.5% anualment-e, lo cual equivale entre 1,080 
a 1,620 kil6mentros cuadrados y provocari, en un periodo de 25 
a 40 afios, la desaparici6n de las selvas naturales. 

3. Infraes t.ructura 

Guatemala ha dosarrollado un sistema 
 de
 
Lransportes extenso y complejo, lo cual incluye carreteras 
principales y caminos secundarios pavimentados que conectan a
los principales centros do poblaci6n y sirven a las princi
pales areas de produccin para exportaci6n en la Cost-a Sur y
Boca CosLa. Sin embargo, la mayor parte de este sistema no 
recibe un mantenimiento adecuado y por consiguienfte se 
encuentra en malas condiciones. Ademas, este sistema no esti 
apoyado por caminos terciarios ni por caminos de los centros
 
de producci6n al mercado. Como resultado, la mayoria de los 
pequefios agriculitores aun no cuentan 
con un acceso conveniente
 
y confiable durante todo el aiio a los mercados de productos e
 
insumos.
 

El riego en' Guatemala no es ni extenso ni 
bien desarrollado debido a la naturaleza montanosa de las 
areas cultivadas del Altiplano y a la generalmente suficiente 
lluvia en la mayor parte de las tierras bajas cultivadas. 

Guatemala es particularment-e rica en recur
sos energ6ticos. En Cent roameirica se clasifica primero en 
potencia l geot6rmico y segundo en potoncial hidroelectirico.
Las reservas de petrtleo y gas so encuentran on el subdosarro
liado P- "n. Guat.emala so lha retrasado en el desarrollo y
distribucii6m do sus recursos energtiicos. Como resul tado la 
escasez do energla al corto y mediano plazo amenaza la 
recuperac:i6n de la economia del pais. 
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4. 	 Resumen de los Recursos
 

Guatemala cuenta con muchas caracterfsticas
 
positivas que, si son explotadas adecuadamente, podrian

fortalecer considerablemente la contribuciun del sector
 
agricola al crecimiento y desarrollo de la economia del pais.
 
Estas caracteristicas incluyen:
 

o 	 grandes areas contiguas do suelos
 
productivos en la Costa Sur;
 

o 	 suelos volcznicos productivas en el
 
Altiplano;
 

o 	 patrones de lluvias generalmente favo
rables; ausencia de sequias y heladas
 
prolongadas; diversidad de micro-climas que
 
permite la producci6n do una gran variedad
 
de cultivos;
 

o 	 un potencial hidroel6ctrico considerable 

para 	prop6sitos do desarrollo rural;
 

o una poblaci6n indigena muy trabajadora;
 

o 	 un sector privado joven y dinamico, 
interesado en la producci6n, elaboraci6n y 
exportaci6n agricolas; 

o 	 una organizaci6n cooperativa extensa que 
llega hasta las regiones mas apartadas y
 
sirve a sus miembros agricultores;
 

o 	 una proximidad geografica a los mercados de 
los Estados Unidos que le da ventajas sobre
 
otros palses exportadores; y
 

o 	 un gobierno democratico interesado en
 
mejorar los ingresos rurales y el aumento
 
en la productividad.
 

G. 	 Indicadores y Tendencias 

Como 	 resultado del crecimiento demograifico anual 
del 3% y do patrones desiguales de tenencia de tierras, existe 
una presi6n creciente sobre la tierra. Todas las regiones y
departamentos del pais muestran una reducci6n continua de 
disponibi.idad do tierra por habitante rural con un promedio 
per capita en 1964 do 1.82 hectZireas, de 1.52 hectAreas en 
1973 y 6 nicamente do 1.11 hectareas en 1982. La regi6n 
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mas afectada es el Altiplano Occidental (Cuadro 7). Debido a
 
la crecionte presi6n de la poblaci6n, se ha cultivado mucha
 
tierra no apta para la agricultura. Esto ha ocasionado una
 
seria deforestaci6n y erosion de suelos.
 

Las personas de escasos recursos y sin tierra
 
del a'rea rural son el blanco principal de los movimientos de 
izquiorda que buscan el poder por inodio de la violencia. En 
los a~os 1960 la Costa Sur era el centro de violencia y 
disturbios politicos. En los afios 1970 y 1.980, grupos de 
guerilleros rec.utaron con oxito a personas de las comuniclades 
del. Altiplano. En 1986 surgi6 en la Costa Sur un movimientoagrario pacifista do 60,000 a 1.00,000 campesinos, bajo el 
l.ideraz.) do un sacerdote activista. El grupo est5 
prosionando al Gobierno para que desarrollo un programa de 
compra/venta de tierras que les permita a grupos de campesinos 
comprat fincas no utilizadas o subutilizadas. En abril de 
1986 16,000 campesinos sin tierra desfilaron de Nu-va 
ConcepciOn al palacio nacional en la ciudad de Guatemala.
 

La desnutrici6n cr6nica ocasionada por la extrema
 
nobreza rural es un serio probloma. Aproximadamente el 60% de 
los ninos del area rural se encuentran dos desviaciones 
estndares por dehajo de la norma de estatura de acuerdo con 
su edaid. Duranto los ultimos cinco aros la situaci6n
 
outricional se ha empeorado debido a la reducci6n de los 
ingresos reales, especialmente on los Departamentos de Solola, 
Toconicapin, Ouetzaltenango, San Marcos y El Quiche (Altiplano 
Occidental).
 

Un indicador quo revela la importancia que un
 
gobiorno pone al desarrollo agricola es la proporci6n del 
presupuesto anual que se asigna al sector, especialmente el de 
inversi6n. En 1976 el Ministerio de Agricultura obtuvo el 
7.6% del presupuesto, el 4.2% en 1981 y 6nicamente el 3.2% en 
1985. En 1987 la agricultura deber6 recibir el 4.5%. 

Esta tendencia es preocupante. A pesar que la
 
proporci6n do la inversi6n del presupuesto total se ha
 
mantenido alrodedor del 50% durante los aEios 1975-85, reduc
ciones doficitarias por medio de restringir los gastos 
goneralmente reducen la inversi'n real. Por ejemplo, en 1986 
6 nicamento el 40% del total del presupuesto agricola fue 
utilizado, boasicamento eliminando cualquier inversion. 

kparto de la influencia gubernamental, la recu
pcraci6n econ6Smica y el crecimiento estan vinculados con el 
sector privado financiero. Tradicionalmoito el sistema 
bancario comercial ha sido la principal funte de financia
miento para la agricultura, proporcionando el 90% de todos los 

A-9
 



cr6ditos durante los afos 1983-85. En 1985 los bancos privados
 
proporcionaron Q190 millones al sector, una disminuci6n en
 
t6rminos reales de aproximadamente el 10% comparado con el afo
 
1983. El setenta cinco por cionto de est:os cr6dit-os fue
 
para !a prroducci6n de algod6n, caf6, caia cIe azucar y ganaderia
 
y m.is del 90% de los pr6stamos fueron transacciones anuales. 

Actualmente, el capital do inversion de la banca
 
privada estj'i severamente restringido y los creditos al corto
 
plazo ucmbi6n son dificiles de obtener. Los roquerimientios de
 
garantlas hun sido siempre alt:os (ejem. el 200% del valor 
nominal del prestaimo) y los sist:emas de otorgamient-o decr6ditos inadecuados, los cuales prack icament:e han eliminado 
el acceso del peuefic) y mediano product-or al financiamiento de 
los bancos privados. Conforme han disminuido los precios de 
los cultivos :radi ci onales de expor taci n en el mercado 
mundial, los bancos han estado mas renuentes a proporcionar 
creditos para la ajricult.ura. A pesar que los t.opes de los 
intereses de los pr-stamos fueron aumentados del 12% al 14% a 
inicios do 1987, los bances continu'an prefiriendo losprestainos urbanos a de consumo, asi como las inversiones en 

valores del Gobierno.
 

La prolongada reces-6n de la primera mitad de la 
d'cada de 1980 redujo el ingreso real per capita en un 16.5%. 
La depres on econ6mica fue causada por una variedad de 
factiores externos e internos, incluyendo precios desfavorables 
para los productos, inestabilidad politica regional y la fuga 
de capitales, asi como la aplicaci6n de u±a polit:ica macrooco
nomica contraproducent e.
 

Cuando el pals regrceso a un gobierno civil en
 
1986, la economia estaba en caos. La inflaci6n habia 
alcanzado altos niveles hist6ricos (40% anual). El sistema de 
la tasa de cambio habia asignado divisas para los importadores 
en una forma desordenada y poco confiable. Adem~s, el sistenia 
era dem.asiado coip1 ejo, creando desincentivos a los 
exportadores, especialmente aquellos de cultivos tradicionales 
de export aci6n. Los ingresos provenient-es de impuestos hablan 
bajado en forma significativa debido al fracaso del intento do 
reforma tributaria en 1983 y a un casi inexistente aparato
administrat-ivo. Adeiuas de estos problemas domensticos, el pals 
confrontaba una carga insostenible con el servicio de la douda 
ocasionada por los desenfronados prestamos de inicios de 
1980. Pre'staImos al corto plazo, a tasas de interns 
comerciales, fueron utilizados para proteger la sobrevaluada 
tasa de cambio.
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ANEXO B
 

RECOMENDACIONES DE LA COMISION AGRICOLA
 

DE LOS ESTADOS UNIDOS
 



A principios de 1987, con 
la anuencia del Gobierno de
 
Guatemala y del sector privado guatemalteco, la Misi6n AID
 
invit6 a Guatemala a una Conisi6n Agricola, 
integrada por

miembros del sector privado de los Est:ados Unidos. Se le 
solicit6 a la Comisi6n evaluar el comportamiento actual y

futuro de los sistemas agricola y alimenticio, revisar las
politicas y prograrnas que ins los afectan y sugerir maneras 
para mejorar los sistemas de producci6n agricola y de

mercadeo. 
 Ademas, se le pidi6 a la Comisi6n colaborar con elinicio de 
un proceso continuo de dialogo publico-privado sobre
 
asuntos agricolas y mejorar el intercambio entre los sectores 
pi blico y privado y la Misi6n AID.
 

La prinera fase del. trabajo de la Coinisi6n se inici6 el 29
de marzo de 1987 y se terrain6 el 10 de abril con platicassobre las recomendaciones preliminares con el Ministro deAgricultura, representlantes del sector privado y personal delGobierno 
de los Estados Unidos. Durante las dos semanas quepermanecieron en Guatemala, los miembros de la Comisi6n

viajaron extensamente y visitaron diversas areas agricolas.La Comision tambien visit6 a numerosas personas involucradas 
en diferentes aspectos de los sistemas agricola y alimenticio,
lo cual incluy6' a agricultores de todas clases, procesadores,
distribuidores, exportadores, 
 banqueros, proveedores de
insumos y oficiales del Gobierno de los diferentes ministerios 
y oficinas.
 

La Comisi6n prepar6 
una serie de 28 recomendaciones para
intervenciones de programas, proyectos y politicas en las
 
siguientes ocho categorlas principales:
 

o Alimentos basicos 

o Cultivos tradicionales de exportaci6n
 

o Cultivos no tradicionales de exportaci6n
 

o Ganaderia
 

o Diversificaci6n, medio ambiente y tenencia de tierra 

o Financiamiento agricola
 

o Investigaci6n y extensi6n agricolas
 

o Distribuci6n de alimentos 
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La Comisi6n reconoci6 la gran importancia que tiene la

agricultura en Guatemala para la economia nacional y su 
crecimiento, as! como para la continua tranquilidad politica y
el proceso democrAtico. Debido a su importancia en la 
econom ia, Ila agricultura esta fuertemente afectada por
pollticas macroecon6rmicas. Por consiguiente, la Comisi6n

indic6 la alta importancia de un dialogo sostenido con el 
Gobierno de Guatemala sobre los efectos que las politicas
(tasas de cainbio, impuestos de importaci on/exportacion,
politicas crediticias, gastos pfblicos en la agricultura,
etc.) tienen en el desarrollo y crecimiento do la agricultura. 

La Comisi6n recalc6 las dificultades que confronta el 
sector do cultivos tradicionales de exportaci6n con relaci6n a
los precios bajos on el me-cado mundial y a las cuotas 
restrictivas, mientras que hizo 6nfasis 
sobre la necesidad de
 
mejorar ei costo-efectividad dc las operaciones actuales

(mayor productividad y/o mcnor costo de los insumos) y la 
competiviclad (mejor calidad). Simultneamente, es necesario 
ampliar la base de la exportaci6n agricola a trav6s de la 
diversificacion do cultivos. Algunos 
de los problemas serios
 
para la anpliaci6n de la producci6n agricola no tradicional,

identificados por la Comisi6n que necesitan 
ser solucionados,
 
incluyen: 

a la provisi6n actual de apoyo agricola a los pequeios
 
productores que es demasiado complejo y que va 
m~s
 
alla de la capacidad de las instituciones existentes;
 

a 	 insuficientes tierras con riego en principales
areas 

de cultivo que permitan satisfacer las oportunidades
 
del mercado durante la estaci6n seca;
 

a 	 concentracion de residuos quimicos en la Lierra y
aire que contaminan el producto, lo cual impide su 
exportaci6n; 

a 	 concentraci6n de insectos y plagas que reducen el 
rendimiento do la mayor parte de la producci6n de 
hortalizas y frutas; 

o 	 un inadecuado sistema de recolecci6n y entrega de
 
productos en la mayoria de las areas de producci6n
 
del Altiplano.
 

Aunque parte dcl apoyo para tratar estos problemas puede

surgir del sector privado, el sector pu'blico tiene quo

responder y tomar las acciones necesarias para complementar 
los esfuerzos del sector privado.
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La 	 Comisi6n reconoci6 el reciente comportamiento
desalent-ador del sector de los granos b~sicos, donde ni la
 
producci6n total ni los rendimientos han mejorado tras cl
 
tiempo en forma significativa. Con una alta tasa d1e
 
crecimiento demografico, se disminuye la disponibilidad per
cpita de granos ba'sicos. La Comisi6n cree que la actual
 
politica de precios no es ni muy efectiva ni eficiente para la
 
utilizaci6n do los escasos recursos fiscales y sugiere que el 
comportamiento del sector al largo plazo se mejoraria por
medio dc una politica menos intervencionista del Gobierno y 
una mayor participaci6n del sector privado. Esto requerira 
una revisi6n de la actual politica de precios y la considera
ci6n 	de otras opciones.
 

Las conclusiones generales de la Comisi6n relacionadas con
 
el financiainiento do la agricultura son que las necesidades de 
capital y do inversi6n al largo plazo no pueden ser 
proporcionadas por las instituciones existentes y deben ser 
establecidos nuevos mecanismos do inversion del sector 
privado. Las necesidades a]. corto y mediano plazo pueden ser 
manejadas por las instituciones existentes con el financia
mient:o acuual, pero el sistema do entrega de cr6dit-os 
(especialmente aquel del Banco Nacional de Desarrollo 
Agricola) necesita ser mejorado urgentemente. 

Especificamente la Comisi6n recomend6 lo siguiente:
 

1. 	 Alimentos Basicos 

o 	 El Gobierno deberia contratar asistencia para
 
formular una politica de precios al largo plazo
 
para los alimentos basicos y desarrollar una
 
estrategia relacionada con su ejecuci6n.
 

o 	 El papel de INDECA deberia ser revisado y consi
derado con relaci'n a la politica de precios al
 
largo plzo y a las politicas de importaci6n/
 
exportaci'n.
 

O 	 El Gobierno deberia identificar todas las poll
ticas similares que afecten la agricultura,
 
revisar su efectividad y desarrollar estrategias
 
coherentes quo aseguren su consistencia.
 

o 	 El Gobierno deberia suprimir todos los precios
 
tope tan r~pidamonto como fuera posible para

evitar distorciones en los incentivos para una 
mayor producci6n alimenticia. 
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o 	 Como parte de la revisi6n total de politicas, el
 
Gobierno deberia examinar la posibilidad de
 
privatizar las instalaciones de almacenamiento
 
de INDECA (su venta o alquiler al sector
 
privado) para que funcionen como instalaciones
 
comerciales.
 

o 	 Se debe considerar la creaci6n de un mercado
 
nacional de certificados de dep6sito para los
 
productos almacenados y el seguimiento de metas
 
de apoyo a los precios a trav6s de la compra y
 
vent.a de los certificados de dep6sito por parte
 
de INDECA o de otra entidad apropiada.
 

2. 	 Cultivos Tradicionales de Exportaci6n
 

o 	 Se deberia llevar a cabo una evaluaci6n conjunta
 
de los sectores p6blico y privado, sobre las
 
perspectivas del mercado mundial al largo plazo
 
para los cultivos tradicionales de exportaci6n.

En base a estos resultados, se deberian
 
establecer prioridades para los cultivos y

desarrollar estrategias para mejorar la
 
eficiencia en la producci6n y el mercadeo, asi
 
como la competitividad total de la industria del
 
cultivo.
 

o 	 Se deberlan revisar las politicas del Gobierno
 
(tasas de cambio, impuestos de exportaci6n,
 
etc.) que afectan las exportaciones
 
tradicionales, prestando atenci6n especial los
a 

impactos que afectan negativamente a su
 
competitividad en los mercados externos. (La

situaci6n del banano podria ser especialmente
 
ilustrativa.)
 

o 	 Los esfuerzos de investigaci6n y extensi6n tanto
 
privados como p6blicos deberian ser revisados y
 
las necesidades cuantificadas, junto con las
 
estrategias al largo plazo que estin siendo
 
desarrolladas.
 

3. 	 Cultiivos No Tradicionales de Exportaci6n
 

o 	 Se deberia desarrollar una estrategia global
 
bonjunta de los sectores piblico y privado para
 
aumentar las exportaciones de cultivos no
 
tradicionales. Aunque existen numerosas
 
posibilidades, con recursos limitados para
 
apoyar las actividades necesarias de desarrollo,
 
es imprescindible establecer prioridades y

asignar recursos disponibles para los cultivos
 
mas prometedores.
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O 	 Se deberia establecer informaci6n actualizada
 
sobre la demanda del mercado externo para
 
mantener bien informado al sector privado sobre
 
las oportunidades de venta de los productos en
 
FI mercado internacional. Esta informaci6n
 
deberia incluir estimaciones, al corto y mediano
 
plazo, de la situaci6n internacional y

perspecLivas de la oferta y la demanda.
 

o 	 Con la asistencia de la Misi6n AID y del Depar
tamento de Agricultura de los Estados Unidos
 
(USDA), los obsticulos no arancelarios a las
 
exportaciones guateinaltecas hacia los Estados
 
Unidos deberian ser catalogados y una estrategia
 
especial desarrollada con el prop6sito de tratar
 
de eliminarlos, cuando sea posible.
 

o 	 Aun cuando las cooperativas pueden ser un 
mecanismo importante para facilitar la entrada 
al mercado de los pequefios agricultores, debe
rnan explorarse otras posibilidades comerciales 
dentro del sector privado para organizar la 
producci6n y el mercadeo de los cultivos no 
tradicionales. Quiza.s una forma modificada del 
Fondo Ganadero podria ser utilizada.
 

4. 	 Ganaderia
 

o 	 Se deberia prestar atenci6n especial a la
 
expansi6n de la producci6n nacional de carne y
 
leche de los pequefios y medianos productores.
 
Como un medio para lograr este objetivo, deberia
 
investigarse la posibilidad de establecer Fondos
 
Ganaderos. La reciente experiencia en Honduras
 
con el establecimiento de un Fondo deberia ser
 
estudiada para identificar los problemas que
 
podrian esperarse.
 

a 	 Deberla llamarse la atenci6n al Gobierno sobre
 
la situaci6n actual de las importaciones ilimi
tadas y generalmente sin control de los
 
productos lcteos subvencionados y deberia
 
examinarse el impacto de estas importaciones en
 
el desarrollo de una industria lactea nacional
 
rentable. Adems, deberian identificarse formas
 
para minimizar la competencia de estos productos
 
donados con los nacionales en el mercado
 
comercial de consumo.
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O 	 Como parte de una estrategia nacional para el
 
desarrollo ganadero, deberia llevarse a cabo un
 
anclisis del potencial del cerdo y de pequefios
 
rumiantes.
 

o 	 La asistencia t~cnica al nivel de la finca
 
deberia enfocarse primordialmente en mejorar la
 
nutrici6n animal a travs de mejoras los
en 

pastos y forrajes.
 

5. 	 Diversificaci6n, Medio Ambient-e y Tenencia de Tierra
 

Se deberia llevar a cabo un analisis para
incorporar una perspectiva general de los 
efectos de la diversificacion -- en el medio 
ambiente, la conservaci6n de suelos, la 
contaminaci6n por quimicos, la utilizaci6n del 
agua, los ingresos en la agricultura, la
 
nutrici6n huirana, etc. -- que permita el
 
desarrollo de programas que tomen en cuenta
 
todos estos factores.
 

o 	 Se deberia prestar atenci6n especial a la
 
factibilidad de sistemas de diversificaci6n que

especificamente favorezcan la agricultura de
 
recursos limitados.
 

0 	 Todas las partes deberian participar en un
 
dialogo de buena voluntad, lo antes posible,
 
para encontrar los medios aceptables para

resolver la situaci6n de la tenencia de la
 
Lierra, la cual es un factor disuasivo para la
 
inversi6n y crecimiento agricolas.
 

6. 	 Financiamiento Agricola
 

a 	 Se deberia hacer una revisi6n y modernizaci6n de
 
las leyes bancarias, asi como de los sistemas
 
contables/informaticos que opera el sistema
 
bancario, con el prop6sito de permitir los.
a 

bancos satisfacer mAs adecuadamente las
 
necesidades financieras actuales del. pais.
 

o 	 Se deberia hccer un an~lisis completo de 
BANDESA, especialmente referente a su mision 
principal y prop6sitos -- a quien debe servir y 
la mejor forina para hacerlo. Su capacidad

tecnica para evaluar, estructurar y supervisar

los pr6stamos deberia ser considerablemente
 
mejorada. Tambien deberia ser efectivalent-e
 
vinculado con ICTA y otras agencias del Gobierno
 
con relaci6n a sus politicas y prioridades.
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Finalmente, la cartera morosa de BANDESA deberla
 
ser restablecida por medio de un programa
 
urgente que incluya un equipo de profesionales

dotado con los recursos adecuadus.
 

o Profesionales bancarios deberian llevar a 
cabo
 
un anAlisis de los procedimientos y condiciones
 
de los pr6stamos de AID, partiendo del punto de
 
vista de los prestatarios. Esta revisi6n
 
deberia incluir investigaciones sobre aspectos
 
no existentes en los pr6stamos de AID (o en
 
cualquier parte del sistema regular de creditos
 
del pals) quc pudieran mejorar la efectividad no
 
s6lo de los pr~stamos de AID sino tambi~n del
 
sistema comple:o. Este analisis incluiria una
 
comparacion de las caracteristicas de lo
 
prestamos de otras agencias, de la viabilidad de
 
un seguro de riesgo y el me'rito de un sistema de
 
un mercado dc futuros donde los importadores y
 
exportadores pudieran compensar los costos e
 
ingresos de los cultivos.
 

o 	 Se deberia prestar atenci6n a las necesidades de
 
inversion de capital al largo plazo, especial
mente sobre la factibilidad de establecer en
 
Guatemala un fondo de capital de inversi6n,
 
teniendo presente un enfoque regional, tanto
 
para la diversificaci6n y manejo del riesgo 
como
 
la provisi6n del financiamiento adecuado. La
 
organizaci6n deberia estar lo mas libre posible

del control del Gobierno y ser administrada por

los productores del sector privado para 
 su
 
propio beneficio.
 

7. 	 Investigaci6n y Extensi6n Agricolas
 

O 	 Se deberia establecer una fundaci6n nacional de 
ciencia y tecnologia agricolas para fortalecer 
el sistema de investigaci6n y extensi6n del 
pals. La fundaci6n deberia ser manejada y
controlada por una junta directiva privada 
e
 
independiente. La fundaci'n podria apoyar a las
 
agencias p6blicas y a las organizaciones

privadas como la Universidad del Valle.
 

o 	 Se deberia increment-ar la inversi6n p6blica en
 
instituciones de investigaci6n y extensi6n, pero

sin el establecimiento de mAs divisiones,
 
agencias u otras estructuras burocraticas.
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8. 	 Distribuci6n de Alimentos
 

o 	 Se deberia prestar atenci6n especial a la
 
identificaci6n de deficiencias en la
 
distribuci6n de alimentos al trasladarlos de la
 
finca al consumidor y se deberia dise~iar una
 
estrategia para solucionar los problemas ma's
 
importantes que afectan la eficiencia.
 

o 	 Se deberia contratar asistencia t'cnica para

proporcionar adiestramiento sobre ddministracion
 
de sistemas y servicios educativos a aquellos
 
involucrados en la distribuci6n de alirnentos.
 

o 	 Se deberia disear y llevar a cabo un sistema de
 
informaci6n sobre mercadeo para mejorar las
 
operaciones competitivas del sistema de distri
buci6n de alimentos.
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ANEXO C 

OTRAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON
 

LA ESTRATEGIA DEL SECTOR AGRICOLA
 

DE LA MISION
 



Al desarrollar la Estrategia del Sector Agricola de
 
la Misi6n AID e identificar los proyectos mis apropiados para

la Misi6n, so revisaron varias actividades y esfuerzos que

incluyeron los planes de desarrollo y la estrategia del
 
Gobierno de Guatemala, las intervenciones pasadas y presentes

de la Misi6n, las actividades de otros donantes, las metas de
 
la Comisi6n Bipartita Nacional Sobre America Central (NBCCA) y

la Declaraci6n del Enfoque de la Oficina de AID para Latino
am6rica y el Caribe.
 

I. La Estrateqia para el Desarrollo del Pais
 

La Estrategia para el Desarrollo del Pais del afo
 
fiscal 	1986, preparada en junio do 1.983, defini6 el prop6sito

general de la Misi6n como el logro de un crecimiento estable,
 
amplio y compartido equitativainente. El logro do esta meta
 
continuia siendo obstaculizado por un crecimiento econ6mico 
estrechamente distribuido y por un r~pido ciecimiento 
demoografico. La Estrategia tambi6n declar6, "La 14isi6n
 
enfocara sus 
esfuerzos para modificar el nivel inadecuado de
 
crecimiento y de distribuci6n de los beneficios del
 
creciniento a traves de una estrategia que intente mejorar los
 
ingresos y l.a productividad rurales. Se dar5 atenci6n
 
prioritaria al Altiplano Occidental, la zona indigena de mayor

importancia y el area de mas pobreza". Adema's, "Mejoras en 
la
 
agricultura -- la principal fuente de empleos e ingresos -
sera el medio de principal importancia para lograr el objetivo
mencionado anteriormente. La Estrategia durante este perfodo

de planificaci6n biic;rara: (1) mejorar la base existente de
 
recursos a traves de actividades como conservacion de suelos,
 
terrazas agricolas, mini-riego y manejo forestal; 
(2) aumentar
 
la eficiencia en la utilizaci6n de los recursos disponibles
 
por modio del fomento do la diversificaci6n, la investigaci6n,

la aplicaci6n de la tecnologia apropiada, el desarrollo
 
cooperativo y una utilizaci6n mas intensiva de la tierra
 
agricola; (3) mejorar el sistema agroindustrial, lo cual
 
incluye mercadeo, transporte/sistemas de acceso, instalaciones
 
de almacenaje/manejo y participaci6n cooperativa".
 

II. 	 Asistencia Pasada y Presente do la Misi6n AID/
 
Guatemala
 

En base a los analisis y evaluaciones anteriores y a
 
esta Estrategia, la Mision llev6 a cabo una serie de
 
iniciativas importantes para el desarrollo rural durante el
 
periodo 1981-1986. Los programas do desarrollo rural de los
 
aflos 1980 fueron dirigidos hacia el aumento de los ingresos

rurales a trav6s de una utilizaci6n mas productiva de la
 
tierra y un aumento en las exportaciones de los productos

agricolas no tradicionales. El Proyecto de Sistemas de
 
Diversificaci6n para el Pequeflo Agricultor (520-0255) y el
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Proyecto de Desarrollo Agricola del Altiplano (520-0274) han
 
acelerado la utilizaci6n de t6cnicas de conservaci6n de suelos
 
y han promovido las actividades de mini-riego en e
 
Altiplano. Simult~neamente, se ha proporcionado financiamiento
 
para el manejo forestal y actividades de diversificaci6n de
 
cultivos y ganaderia, las cuales estan apoyadas por un paquete
 
de investigaci6n aplicada de transforencia tecnol6gica y de
 
provisi6n do cr6ditos. Dos proyectos de Comercializaci6n do
 
Tierras (520-0330 y 520-0343) estan ampliando el acceso de los
 
pequenos agricultores a la tierra al proporcionar fondos para
la compra/venta voluntaria de grandes fincas en todo el pals.
El Proyecto de Comercializaci6n de Frutas y Verduras 
(520-0238) y el ProyecLo de Desarrollo Agroindustrial
(520-0276) han fomentado la producci6n de exportaciones no 
tradicionalos y han proporcionado apoyo a cooperativas y a
 
empresarios individuales para procesar, empacar y exportar

frutas y vorduras frescas y congeladas a los mercados
 
internacionales. El Proyecto de Fomento Lechero (520-0355),

los Proyectos do EsLanques Familiares para Peces (520-0290 y

520-351) y el Proyecto do Cultivo y Comercializaci6n del
 
Cardamomo (520-0317) est~n oriontados a aumentar los ingresos

de los pequeHos agricultores, por inedio de la introducci6n de
 
nuevas tocnologias disefadas para aumentar la productividad y

el mercadeo de la producci6n. Al fortalecer la capacidad de
 
las federaciones de cooperativas para que funcionen como
 
intermediarios financieros efectivos del area rural, el
 
Proyecto de Fortalecimiento Cooperativo (520-0286) esta
 
aumentando el accoso del poqueio agricultor a factores de
 
producci6n (cr6dito, tecnologfa, administraci6n, etc.)
 

Los caminos rurales de acceso han sido un factor
 
clave para facilitar la comercializaci6n de la produccion

agricola, as! como para la entrega oportuna de los insumos y

de los servicios t6cnicos a los agricultores. Este apoyo ha
 
sido proporcionada por medio del Proyecto de Desarrollo
 
Agricola del Altiplano (520-0274) y del Proyecto Caminos de
 
Acceso de los Centros de Producci6n al Mercado (520-0332).
 
Finalmonte, cl Proyecto do Electrificaci6n Rural II (520-0248)

ha facilitado li instalaci6n do agroindustrias cerca de las
 
principales areas do producci6n, as! coino ha proporcionado la
 
fuento do onergia para los sistemas do riego con bombas
 
el6ctricas.
 

III. 	 Las Metas de Comisi6n Kissinger (Comisi6n
 
Bipartita Nacional sobre Centroam6rica)
 

A. Estabilizaci6n Econ6mica
 

El Gobierno de Guatemala ya ha tomado
 
amplias medidas para estabilizar la economia por medio de
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ajustes en las politicas monetarias, fiscales, de tasas de
 
cambio y de exportaciones. Sin embargo, se requieren
 
esfuerzos adicionales con una considerable asistencia
 
internacional. Para que un programa de estabilizaci6n sea
 
completamente exitoso, se requiere un dialogo profundo para

eliminar las barreras de politicas claves hacia una mayor
productividad agr1cola, as! como fondos adicionales para 
promover 
aumontar 

eficierncias 
los ingresos 

on la producci6n 
de divisas. 

y el inercadeo para 

B. Transformaci6n 
Econom i co 

Estructural y Crecimiento 

A pesar que la inversi6n del sector privado 
ha ido disminuyendo en los 6ltiinos afios, un ambiente ma's 
favorable de polticas creado con el programa de estabilizaci6n 
del Gobierno do Guatemala esta comenzando a mojorar el clima 
de inversi6n y a revertir esta tendencia. Tambi6.n existen 
tendenci as favorz-bles para la producci6n y exportaci6n do 
cultivos no tradicionales. Sin embargo, se requerir6 una 
mayor asistencia para aumentar la diversificaci6n agricola, 
mejorar la infraestructura rural y aumentar l.a competitividad 
de los productos quatemaltecos en los mercados do exportaci6n. 

C. 	 Distribuci6n d los Beneficios del 
Crecimiento Econlomico 

Mejoras en ol nivel de vida y en una 
distribuci6n m6s equitativa de crecimiento deben lograrse por 
medio de un aumento en las oportunidades de empleo al 
desarrol]ar una mejor coordinaci6n entre los sectores agricola 
y no agricola, una mayor inversi6n on el capital humano, una 
eficiencia mejorada en la entrega de los bienes y servicios y 
mejoras nutricionales en la poblaci6n rural. 

D. 	 Fortalecimiento do Instituciones Democrati
cas
 

Para asegurar el logro de las tres metas 
arriba mencionadas en una atm6sfera de estabilidad y desa
rrollo, es necesario fomentar el. crecimiento de instituciones 
democrtlicas, por inedio del fortalecimiento y apoyo a 
gremia]les de obreros, organizaciones privadas y voluntarias, 
cooperativas y asociaciones do agricultores. El proceso
democrat ico reanudado con la elecci6n del Gobiorno del 
Prcsidenl-e Cerezo en onero do 1986 sera' fortalecido al grado 
que el Gobierno de Guatemala tonga c'xito en lograr sus metas 
do mayor productividad agricola, inayores ingresos y mayor 
empleo rural. 
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IV. Plan/Estrategia del Gobierno de Guatemala
 

El presente Gobierno Democr'tico Cristiano -- en 
el poder desde enero de 1986 -- ha adoptado cuatro amplias 
metas para el sector agricola: Aumento al maximo de los 
ingresos, generaci6n do mayor empleo en el area rural, 
distribuci6n de los boneficios econ6micos a los sectores mas 
neccsit.rdos de la poblaci6n rural y el logro de un proceso de 
desar'.ol.o establo y balanceado. Especificamente, el Gobierno 
dc Guatemala pretende: 

o 	 Carantizar la seguridad alimentaria nacional por
medic do una mayor area cultivada, de mejoras en 
la productividad y de un aumento en la capacidad
do almacenaje de granos basicos en las fincas 
productoras; 

o 	 Aumentar los ingrosos do divisas por medio de 
las exportaciones agricolas tradicionales y no 
tradicionales; 

o 	 Asegurar el manejo y uso racional de los 
recursos naturales del pais por medio de un 
increfriento en los sistemas de riego, de 
pr icticas ampliadas de conservaci6n de suelos, 
do una planificaci6n para el manejo forestal y
la reforestaci6n y de una mnejor protecci6n de 
las vertientes de agua;
 

o 	 Ampliar la diversificaci6n agricola y el 
desarrollo agroindustrial por medio de mejores 
incentivos y mayor inversi6n, y 

o 	 Promover la participaci6n activa de los pequenos 
agricultores en el procoso de desarro.lo por
 
medio de la asistencia t~cnica y del apoyo
 
ampliado a las organizaciones do agricultores.
 

V. El Plan do Acci6rn de la Misi6n 

El enfoque do asistencia de la Misi6n descrito 
en la Estrategia par e]. Desarrollo del Pais del aio fiscal 
1986 identific6 (los metds do programa para canalizar los 
recursos disponibls: (1) un programa de estabilizaci6n para
ayudar a compensa r la severa recesi6n econ6mica que prevalec'a 
on esa 6 poca, y (2) un regreso al patr6n de desarrollo 
econ6mico real a]. largo plazo, haciendo 6nfasis en una mayor 
part icipaci n de las personas de escasos recursos on los 
beneficios do]. desarrollo. Los niveles relativamento mnas 
altos le recursos durante los CLltimos tres aFios fiscales y el 
regreso a la democracia han aumentalo la posibilidad de lograr
las metas al permitir una serie de nuevas intervenciones que
han agregado peso a la estructura de la Estrategia. 

C-4 

4k; 

http:desarro.lo


El Plan de Acci6n de los 6ltimos dos aios hizo 
enfasis en una estabilizaci6n y transformaci6n econ6mica, en 
una mayor participaci6n de las personas de escasos recursos en 
los beneficios de crecimiento y en una tasa reducida de creci
miento demografico. Mayores entradas en la balanza de pagos y 
reformas politicas iniciales apoyaron la estabilizaci6n. 
Moneda local generada por los Programas de Apoyo Econ6mico y 
de P. L. 480 ha aurentado on forma significativa el nivel de 
financizimiento en d6lares de todas las clases de prograinas de 
desarrollo. 

El diailogo s bre politicas de la Misi6n apoya
 
completamente la Estrategia y el logro de los nueve objetivos
 
especi'ficos macroccon6micos y sectorial.es identificados en el
 
ultimo Plan de Acci6n. El objetivo principal de la Misi6n es
 
contar con un paquet integrado ce asistencia (Fiograma de
 
Apoyo Economico, Proyectos do Asistencia para el Desarrollo,
 
Prograina P. L. 480 y monedas locales asociadas) que oriente el
 
dia'logo sobre las politicas ma's all' do las politicas
 
macrooconomicas para incluir: (1) reforinas importantes de
 
politicas y procediinientos sectoriales, disefadas para
 
estimular a'n m's el crecimiento econ6mico y hacer mis
 
efectivas las inversiones tanto del sector p'blico como
 
privado y (2) asignaciones compl]ementarias de recursos en
 
apoyo al dia'logo sobre politicas y metas de eficiencia del
 
prograina de desarrollo.
 

VI. El Enfoque de la AID para Latinoamrica y el 
Caribe
 

Con el prop6sito de proporcionar orientaci6n a 
las Misiones de la AID de Latinoamerica y el Caribe en la 
preparaci'n de sus estrategias agricolas y de desarrollo 
rural, la firma "Abt Associates" fue contratada por la Oficina 
do Desarrollo Rural para Latinoam6rica y el Caribe de All) en 
Washington para proporcionar un informe que describiera el 
enfoque recomendado. Este infornie (Linaninientos on Apo'o al 
Dosarrollo Agricola y Rural de Latino(m!1ica y el Caribe) fue 
preparado on julio de 1987 y discutido a fondo en la 
conferencia semianual de oficiales do desarrollo rural y 
agricultura en novieinbre do 1.987. El consenso fue que 
proporciona una orientaci6n cUtil para el desarrollo de las 
estrategias. A continuaci6n so presentan los puntos mas 
importantes de este documento.
 

"El enfoque del Programa de Agricultura, de
 
Desarrollo Rural y de Nutrici6n (ADRN) de la AID es aumentar
 
los ingresos do la poblaci6n mayoritaria de escasos recursos y
 
ampliar la disponibilidad y consumo de alimentos, mientras se
 
mantiene y mejora la base de los recursos naturales. En
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general, los lineamientos anteriores incluidos en la
 
Estrategia para el Desarrollo Rural y Agricola para

Latinoame'rica y el Caribe y en 
el Plan Jackson son compatibles
 
con 
el nuevo enfoque y no se espera que 4ste produzca un 
cambio radical en el programa ADRN de la regi6n. Sin embargo,
el enfoque pone mas 6nfasis en el intere.s de la Agencia en el 
impacto do nucstro programa en los ingresos de la gran mayoria
do escasos recursos econ6micos, y aclara la importancia de los 
asuntos relacionados con el consumo de alimentos y con los 
recursos naturales. Quiz5s el 6nfasis mds fuerte est6 en la 
necesidad do crear sistemas ma's eficientes para cuantificar el 
imracto do nuestro programa, el cual estai de acuerdo con los 
esfuerzos do la Oficina para Latinoam6rica y el Caribe dentro 
deL Prograama de Administraci6n por Objetivos." 

"El enfoque de la Oficina para Latinoamnrica y 
el Caribe para aumentar los ingresos de la gran mayoria de 
escasos recursos econ6nticos, mejorar la disponibilidad y el 
consumo de alimentos, asi como para incrementar y mantener la 
base natural do los recursos en la regi6n, incluye cinco 
elementos principales o lineamientos para la programaci6n de 
ias Misiones. Estos incluyen:" 

A. 	 El Apoyo a las Politicas Macroecon6micas y
 
Agricolas 

"Las politicas econ6micas juegan un papel
 
muy importante en orientar el comportamiento del sector
 
agricola. En algunos paises de Latinoam6rica y el Caribe, la

reforma de politicas inacroecon6imicas y agrfcolas podr{a ser el 
elemento mals iiportante para promover el desarrollo agricola y
aumentar los ingresos de las personas de escasos recursos del 
area rural. Cuatro areas merecen la atenci6n especial de las
 
Miuiones de Latinoamerica y el Caribe:
 

o 	 El efecto de las politicas existentes
 
macrcecon6micas y agricolas en los ingresos de 
la poblacion rural de escasos recursos y en los 
proyectos de desarrollo rural y agricola 
patrocinados por la AID; 

o 	 La necesidad de involucrar a los gobiernos
 
anfitriones en un dialogo sobre pol.ticas cuando
 
las politicas macroecon6micas o del sector
 
agricola son un serio obstaculo al desarrollo
 
del sector;
 

o 	 La ut-lizaci6n del Programa de Asistencia para
 
fomentar y apoyar al gobierno anfitri6n en 
llevar a cabo las reformas necesarias de 
politicas, y 
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o 	 La utilizaci6n de Proyectos de Asistencia para

desarrollar una capacidad analitica en apoyo 
a
 
las mejoras a largo plazo sobre la formulaci6n
 
de las politicas agricolas.
 

B. 	 ElApoyo a las Pegueias Fincas Familiares
 

"Los pequerios agricultores de escasos 
recursos de los palses de Latinoam6rica y el Caribe no 
participan activamente ni en los mercados dom'sticos ni 
internacionales de productos agricolas. La mayor parte

cultivan iaiz y frijol, o productos similares para 
su consumo o 
para la venta a otras fainilias rurales o a personas en la misma
aldea. Algunos estan comprometidos en la producci6n y venta de 
cultvvos do exportaci6n tradicional como cafe y banano. Sin 
embargo, pocos han diversifi ado su producci6n para incluir
cultivo' o tradicionales para exportaci6n. En Latinoam6rica y
el Cari-,( 1a transformaci6n de la agricultura de subsistencia 
tradicional a poqueias pero coinercialmente competitivas fincas 
familiares '-roduciendo tanto para el mercado internacional como 
para el i cional, contribuir :t aumentar los ingresos tanto de 
los agricultnres como do los trabajadores rurales. Estas
 
fincas tanibie'n pueden proporcionar la demanda para los insumos 
de producci6n a para los servicios de mercadeo de 
las empresas

rurales."
 

"Esta transformaci6n requirira la
 
eliminaci6n de un gran ncmero de obstaiculos relacionados con el 
acceso a la tierra; los insumos, el financiamiento y otros
 
recursos productivos. Existe una preocupaci6n de una
 
ineficiente subutilizaci6n de la tierra y del capital en muchos 
de los palses de Latinoam6rica y el Caribe ocasionada por
mercados de tierra y financieros mal desarrollados. Para los 
pequenos agricultores las acciones claves que reduzcan el 
riesgo incluyen aquellas de diversificaci6n, asociadas con una 
menor dependencia en la agricultura de subsistencia y una mayor
dependencia en el mecanismo del mercado los
para alimentos,

ingresos y empleo. Las M4isiones de la AID deber~n llevar a 
cabo 	 actividades en diferentes areas 
 para promover esta
 
transforRici6n para:
 

o 	 Asegurar el acceso a la tierra y garantizar su
 
tenencia;
 

o 	 Proporcionar acceso al financiamiento;
 

o 	 Promover las organizaciones y asociaciones
 
agricolas."
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"Los pequefios agricultores tamnbiern
 
necesitan acceso a la tecnologfa moderna de producci6n y a los
 
servicios de inercadeo, tanto para productos como para insumos. 
Estos 	aspectos importantes de la Estrategia para el Desarrollo
 
Rural 	 y Agricola de la AID para los palses de Latinoamerica y 
el Caribe t.ienen el prop6sito de desarrollar la capacidad de
 
las instituc:iones do]. sector p6blico y privado de investigaci6n 
y extensi6n agricola y de organizaciones educativas 0 
ministerios do agricuLitura que puedan satisfacer las 
necesidades del sector Agricola."
 

C. 	 El Fomento de Empresas Rurales no
 
Agrcolis, 6,] Empleo y de la Capacidad 
del Sector Privado pzra Satisfacer las 
Necesidadus de] Sector Aqricola 

"Existen relaciones importantes entre las 
estrategias para promover pequefias fincas familiares 
comercialmente viables y aquellas que promuoven las empresas
rurales no agr~colas y el empleo. Facilitando el acceso a la 
tiorra y asegurando los titulos do propiedad, a]. igual que
aumentando el acceso al financiamiento o ayudando a desarrollar 
organizaciones de agricultores, les permitiral a los 
agriculto-es permanecer en la agricultura. Mas fincas 
familiares comercialmente orientadas demandarin mayor mano de 
obra agricola. Ademnls, !as emnpresas rurales que proveen
fuentes do trabajo no agricola y que contribuyen a la 
producci6n y mercadeo de la producci6n de las fincas seran muy
importates para el desarrollo rural y agricola en Latinoam6rica 
y el Caribe." 

"Debido a la relaci6n entre las
 
estrategias para mejorar la viabilidad de las pequefias fincas
 
familiares, promover las empresas rurales no agrfcolas que

sirvan a la agricultura y generar empleos en el area rural, la 
Misi6n AID deberA dirigir sus recursos especificamente hacia la 
promoci6n de las ompresas no agricolas y el empleo. Dichas 
actividades deberfan proporcionar los mercados para los 
agricultores y las oportunidades do empleo para los 
trabajadores rurales. El fasis de la Misi6n AID en la 
generaci6n do empleo deber.a ser complementado por los 
esfuerzos para desarrollar un sector privado eficiente y
efectivo, capaz de satisfacer las necesidades del sector 
agricola."
 

"La participaci6n de la Misi6n para

desarrollar industrias rurales podria incl.uir:
 

Asistencia para la construcci6n de la
 
infraestructura rural;
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o 	 Apoyo para los empresarios indigenas;
 

o 	 Apoyo para las actividades agroindustriales."
 

D. 	 El Desarrollo de Instituciones Efectivas y
 
Eficientes que Sirvan a la Aqricultura
 

"Entre las instituciones publicas mas
 
importantes quo sirven a la agricultura se encuentran las
 
organizaciones de investigaci6n, extensi6n y educaci6n, asi
 
como 	los ministerios de agricultura, los cuales deben ser el
 
punto 	focal de la AID para mejorar la efectividad y eficiencia
 
del sector p6blico agricola. Las organizaciones del sector
 
privado tambipn juegan un papel docisivo de investigaci6n,

extensi6rn y educacio'n y estas actividades deben ser ampliadas e
 
intcgradas mas efectivamente con los programas del sector
p'blico. La AID puede ayudar a fortalecer la capacidad de 
investigacion de los palses de Latinoamerica y el Caribe
 
incluyendo:
 

o 	 Esfuerzos para inejorar la competencia tecnica de
las organizaciones nacionales de investigaci6n y 
extensi6n agricolas;
 

o 	 Relaciones estrechas entre las organizaciones de
 
investigaci6n agricola nacionales e interna
cionales;
 

o 	 Asistencia tecnica y adiestramiento en adminis
traci6n p6blica para las agencias agrilcolas del
 
sector p6blico;
 

o 	 Desarrollo do orientaciones del sector privado
 
con el prop6sito do mejorar el desarrollo
 
tecnol6gico y la divulgaci6n y educaci6n
 
agricolas."
 

E. 	 Mejoras en el Manejo de los Recursos
 
Naturales
 

"Las Misiones de la AID en Latinoamerica y

el Caribe deben integrar los aspectos de recursos naturales a
 
las actividades de ayuda de la AID para promover los usos
 
productivos y sostenibles do los recursos tierra y agua. Las
 
estrategias que promueven el desarrollo de pequenas fincas
 
comercialmente competitivas y de empresas rurales tambi6n
 
contribuir~n al. objetivo de promover una agricultura
 
ambientalmente sostenible. Dichas estrategias reducen 0
 
eliminan las presiones que obligan a la poblaci6n rural a
 
explotar laderas y tierras bajas ambientalmente delicadas".
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"Las politicas nacionales deben tomar en
 
consideraci6n el efecto ambiental de los programas y proyectos

de deL;arrollo agricola. Por consiguiente, las Misiones deben 
dialogar con los paises anfitriones sobre la importancia del 
mantenimiento y mejora de los recursos naturales en la
 
agricultura y el desarrollo rural. Adems del dilogo, las 
Misiones puedon usar la asistencia t6cnica y el adiestramiento 
para incluir actividades de los recursos naturales dentro do 
sus proyoctos o programas. El 6xito para integrar actividades 
de rfcursos naturales a proyectos que traten los problemas al 
nivel, de la finca dependera del desarrollo y divulgacion do las 
tecnog-cias que Liumenten 1.os ingresos de los agricultores y 
proL.jan la base natural de los recursos." 

"Las experiencias en el Alt iplano de 
Guatomaila, flonduras y Haiti en el desarrollo de terrazas 
agricolas, agroforesteria y sistemas Oe mini-riego, muchos de 
los mialcis pueden ser construidos con la ivano do obra familiar, 
son rooevantes para iLros pa'ses do la regiorn donde se estztn 
llevando a cabo progra-tas de la AID. Estas estructuras 
conservan los sue.os y el aqua b-ijo practicas intensivas de 
cul.tivo en fincas con laderas empinadas. La siembra do 6rboles 
on las areas empinadas puede ayudar a mantener la productividad 
sin qcue se deterioren y todavia permitir la siembra de otros 
cult i vos. 
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ANEXO D
 

POLITICAS RECIENTES DE GUATEMALA
 



Los problemas relacionados con la polftica estan agrupados
 
entre los macroecon6micos y los del sector agricola.
 

A. Politicas Macroecono'micas
 

La administraci6n del Prosidente
economi'a con muchos problemas. edfctdlabanaeCerezo hered6 una 

pagos fue acompaiado por la disminuci6n del financiamiento 
internacional lo cua]. forz6 al Gobierno a financiar el d6ficit 
con cr,(diatos onerosos al corto plaza provenientes de fuentes 
privadas. El desorden macroecon6&iico durante 1982 result6 en 
un dosarrollo real negativo (-1.02) on 1985. El PIB real pudo
haber ]I jci(a at'In ms si las medidas de estabilizaci6n no se 
hubieran puesto en pr lctica inmerdiatamente en 1986. 
Afort unaidamente. la administraci6n del Presidente Cerezo 
introdujo en junio de 1986 politicas que simplificaron el 
sistema carmbiario, devaluaroIi efectivamente la moneda,
rcdujerun el d6ficit del sector p'blico y controlaron la 
expansion monotaria. Como so describe ma's adelante, estas 
politicas ban influenciado profundamente al sector agricola.
 

1. Politica de Tasa de Cambio
 

La considerable depreciaci6n del Quetzal en el
 
mercado do cambio paralelo do mediados de 1985 volvi6 m~s
 
rentable la producci6n para exportaci6n. Bajo el sistema de 
cambio en efe2cto en 1985, los mayores incentivos eran para la 
producci6n de articulos no tradicionales de exportaci6n para

el Mercado Comin Centroamericano (MCCA) y para inercados e-:tra
regionales, con la mayoria de los cultivos tradicionales
 
cambiando sus divisas a la sobrevaluada tasa de cambio de 
Q1.00 por IJS@I. 00. El nuevo siste,,ia establecido en 1986 
emparej6 los incentivos de exportaci6n de los productos al 
crear una tasa de cambio uniforme para todas las divisas de
 
Q2.50 par US;I.00. Un impuesto extraordinario a las 
exportaciones tieno tasas que varfan del 4% para las 
exportaciones no tradicionales hasta el 20% o mas para los 
productos tradicionales. A6n con este impuesto, los 
export:adores do casi todos los proauct:os agricolas reciben un 
cambio mucho 111as favorable con e- nuevo sistema. 

Antes de introducir el nuevo sistema, las impor
taciones do la mayor parte do los insumos para la producci6n 
agricola (fertilizantes, insecticidas, herramientas, etc.)
estaban valorados a la tasa do cambio oficial. Los beneficios 
a los productores de un subsidio de la tasa de cambio eran 
pocos en comparaci6n con el problema de escasez de divisas, lo
cual ocasion6 una deficiente iimportaci6n de insumos para
satisfacer la demanda de los productores. Esta situaci6n 
ocasiono contrabando, escasez y una especulacion en los insuios 
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agr colas, asi como redujo la productividad y la producci6n
 
agricola. Seg6n se informa, mucho del fertilizante importado
 
con una tasa de cambio favorable termin6 en los palses vecinos.
 

Actualmente, los insumos agricolas son importa
dos a la 
US I.00. 

tasa do canbio 
No exi.tSe ning6n 

del mercado regulado 
racionamiento de las 

de Q2.50 
divisas y 

por 
el 

tr'i:ii.ite do las licencias de importaci6n 6 nicamente requieren 
unos cuantos dias. Sin embairqo, e]. costo mas alto de los 
fertiliyantes y pLsticidas ha ocasionado una reducci6n en el 
uso de c stos i.nstMloS y una dismi.nuci 6 n en la producc i6n de los 
cultivos que usan qulmicos. Por ejemplo, la productividad de 
los anricultore:s tradicionales ha disminuido conforme utilizan 
ITIoUs i.ertilizantes en sus granos b'si cos, mientras que la 
produ cci.6n del a].god'n ha merniado debido al costo mas alto de 
la iptnortaci6ll de los pesticidas. En 1986 el Gobierno de 
Guatesh a exper. i rent6 con un programa de importaci6n de 
ferti.izantes dirigido a proporcionar a los pequerios
agriculfores fertilizantes a bajo costo. El programa obtuvo 
resultados mixtos, dan,,o beneficios a costa del debilitainjento
do lo.- sistoinas privados de distribuci6n y do un mayor deficit 
fiscal nacional. 

2. Politica Fiscal 

La politica fiscal del Gobierno de Guatemala
 
desde mediados do 1986 ha estado orientada hacia el control
 
del d'ficit del sector pblico por medio de una austeridad en
 
los gustos y de un auinento en los ingresos. Los nuevos 
impuestos introducid.s con el programa de estabilizaci6n 
incluyeron un impucsto extra:-rdinario a las exportaciones y un 
recargo on las telocoinunicaciones internacionales. Los 
impuestos do exportaci6n habian sido completamento eliminados 
al aio 1985. A posar de la nuova carga tributaria, los ingre
sos por los impuestos dificilmente excedan el 7.5% del PIB, 
uno do los esfuerz:os tributarios mis bajos del mundo. 

El m-canismo do imporer cargas tributarias al 
coinercio on lugar dr' impuestos sobre el ingreso y el capita).
(los inIFuostos indirectos representaron el 84% de los ingresos
totales por inpuCstos en 1986) ha sido una debilidad cr6nica 
del sistoma tributario guatemalteco. Para la agricultura, 
esto h significado una carga impositiva proporcionalnento m6s 
grande para los productos tradicionales sujetos a impuestos de 
expoitaci6n, es;pecialtiento el caf6, banano y azucar. Estos 
impuestos reducen la rentabilidad y actuan como un desin
contivo directo para los productores do cultivos de 
exportaci6n Sin embargo, se espera quo el actual impuesto a 
las exportaciones sea gradualmente eliminado durante los 
pr6ximos tres arios. 
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La inhabilidad para generar ingresos ha vuelto 
al sector p6blico guatemalteco uno de los m±s pequefos del 
mundo. La agricultura que representa el 25% del PIB, esta 
apoyad.i por un Ministerio de Agricultura que recibi6 en 1986 
unicamente el. 3.2Z del presupuesto nacional. A6n peor, poco 
de este finirciamiento es utilizado para qastos de inversi6n, 
especia] monLe para infraestructura rural y servicios de 
investigaciSn y extension. La inversi6n p~Iblica en la 
agricultu1-a, tomando en cons d:aci6n todas las agencias del 

6
sector p6blico, llog en 1985 apenas a Q9.4 millones. 

3. Politica Crediticia
 

La po].itica de la tasa de interns es determinada 
por la Junta Monetaria. Los ac[tuales limites do las tasas do 
interes' pra preUtamos (14%) han reducido el inter6s de los 
h:incos privacios para financiar las actividades do pr6stamo maIs 
ariesgadas y de m1s alto corsLo, especialmente las agr~colas. 
A(]emzis, la legislaci6n bancaria es dcmiasiado rostrictiva y los 
reqwerimientos de garzintia excesivamento altos (el 200% del 
valor nominl. d3 pr6sLamo) Ilan oliminado el acceso del 
peqUeLIo y mediano agricultor al cr6dito comercial. 

Tradicionalmente, el Banco Central ha utilizado 
sistemas de redescuento para fomentar la inversi6n en el 
sector agr~cola; sin embargo, los cultivos tradicionales de
 
exportaci6n han absorbido una parte desproporcionada (nl 6 s del 
900) (1o esLos recursos. Dado el futuro incierto de los 
cultivos tradicionales de exportaci6n como el algo,],)d V azucar 
y la necesidad de promover una mayor diversificaci6n agricola,
las politicas crediticias del Cobierno de Guatemala deben ser 
dirigidas para asegurar el acceso del. agricutor al 
financiamiento para la producci6n y para la inversi6n. 

4. Politica de Exoortaciones 

A pesar quo la administraci6n del Presidente 
Cerezo ha designado al sector do exportaci6n no tradicional 
como una Eireia dt alta prioridad para las intervenciones de la 
politica econ6cmica, los exportadores continuamente se quejan 
de la excesiva hurocratizaci6n y retraso on el tramite do la 
documentaci61 pa ra las exportaciones. Estos atrasos son 
espec i almento crIticos para la exportaci6n de productos 
perecederos. La presencia anterior de la firma Suiza SGS para 
controlar ].os precios do los embarques do exportaci6ri e 
i mpor taci 0'n tambi(1n fue considerada coino un obstcculo a. 
comercio, no obstanto su papel para reducir el contrabando y 
la evasi 6 n trihutaria. 
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A pesar de las limitaciones, el progreso logrado
 
en ampliar las exportaciones hasta ahora es bastante alentador.
 
Una de las primeras acciones de la administraci6n del 
Presidento Cerezo fue el estableciniento del Consejo Nacional 
de Promoci6n do Exportaciones (CONAPEX), quo ha demostrado ser 
un medio ctil para clevar los problemas e intereses do los 
exportadoros al. nivel de toma de decisJones. CONAPEX es una 
miezc].a del sect:or ptibi. ico-pri vado, cuyos minembros incluyen los 
ministros del Gabinote .conom i co y los ldercs do las 
organizaciones dol sector privado. La "ventanilla inica" ha 
sido alerta, ia ctuil1 reduce a un (Ila ei timnpo necesario Ira 
una licencia de exportaci6n. El. Gobierno de Guatemala tambi6n 
est5 en ci proceso de desarvoi.lar una estrategia nacional de 
expor t; Icenos. 

B Polfticas de] Sector AYrlico.a 

Con ia concentraci6n en 1986 de la administraci6n del 
President-e Cerezo, en las )ol t icas macroecon6micas para 
estabili zar la economfa inacionzil, se prest6 poca atenci6n al 
desarroll.o d politicas y programas del sector para mejorar el 
crecimicnto agrfco.a. Los asuntos in6s importantes del sector 
incluyell: 

1. Politicas de Precios 

Las actuaies politicas de precios est6n dirigidas 
hacia la eliminaci6n eventual, de todos los controles de 
precios. El Gobierno ' a reducido substancialmente el nwitiero 
do productos controlaa de 400 a 17, los cuales aln incluyen 
los productos de la canasta bzsica co1mo mafz, frijol, azucar, 
carne, harina y aceite vegetal. La poltica de garantizar
precios minimos para los productores de granos - bsicos ha 
tenido ei dob.e propo'sito d. asecinrar el abastecimi ento 
adocuado de estos productos y protegor los ingresos de los 
poqueios y medianos agricultores. Sin embargo, un estudio del 
imlpacto do esta politica, .lewdo a cabo en 1986 por "ABT 
Associates" (Inventari o y AmIisis de Po]iti cas Econ6:icas 
Guttem,-I t.cas , u .'.]icion con li Aqr cu turn Vconc% 7 o que 
aun Cue ].i f l-uct-lt 61 do .l.os pre--cios rec ibido per los 
productore ban tendido a dismiinuir, ia fluctumci6n de los 
precios al :1eiiudeo y mayoreo han most:rado una tendencia a 
autnentar. Eute resl Ltado sutgiere que la polftica del Gobierno 
ha puesto LIucho :'s 6nfasis en estabilizar los precios al 
productor, pero que poco sc ha hecho para reducir la 
inestabilidad do lo; I) 70cIos a1 conSuin-i(1or. Lot-, objetivs de 
la polfticd de precios de garantfa, asf comno el. enfoque total 
para establecer y administrar los precios minimos par parte 
del Instituto Nacional. de Comerciaiivzaci6n Agricola (INI)ECA) 
deben set detonidaente exa;inados y las modif icaciones 
necesarias llevadas a cabo. 
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2. 	 Seguridad Alimentaria Versu- la Promoci6n de las
 
Exportaciones Aqricolas
 

La experiericia gudtmaiteca indica que conforme 
aunentan ].as export-aciones tgr]colas no tradicionales 
dism i iuye la producci6n patra (I coiisumo nacional y viceversa. 
La polilica fij ida }or rA Gobiorio de Guatemala es apoyar la 
producion d, los, articulos ivilra l consumo naciona 1 (la 
so uri dad a .ii Lar i a ) sI mutin, 1ame1 aumentarto y 	 t la 
produoci6n y exportic:ii 6 n de .o- cmtiLivos no tradicionales. 
Mi c!nlt:as quoCs una me La Ioabieo, sn log ro rcolerira una mezcla 
compi.ejza de nuev.s pol.ticas e i ncentivos. 

3. 	 11 olloc i c'IJn d Ias Ex I)oI--t IC101 1 c S Acri colas no 
Tra,,di Cl of. 1eg. 

La adrinistraciSn del Presidente Cerezo tambi6n 
pretole promover las o:.xpor taciones de cultivos no 
tradicioriales para anmetar los ingrosos de divisas. Este 
enfas i s )):ovicne do las perspectivas poco alentadoras del 
mercc-do mundiu 1. !:ira los cult ivos tritdicionales de exporLaci6n 
on los ,[ios voriide ros y del. alto potencial de generaci6n de 
empl(,o e ingvcsos p].'oveniontes do las frutas, hortalizas y 
plantast, ornamentales. No se puedo no(rar la convenioncia do la 
div'rsi fic:acion de las expor tac3ones2; sin embargo, la 
obtonci 6n de t-( . Eitamenlt C copetitivo mercado depiire 

prc)dti(:to. perecederos conllova un riesgo considerable.
 

Los pequejNos y medianos agricultores 
frocuenltemento no conocen los cul.tivos no tradicionales y su 
respnrctiva tecnoaoq.{a. El acceso al financiamiento para la 
produce £on y la inversion es nocesario y la infraestructura 
para su mercadeo (empajue, procosamieito, transporte, etc. ) 
debe 	 ser funcio:ial. Estos factores probablomente restringiran 
cl crecimiento do los cult i vos no tradicioitales al carto 
plazo. Ya que ostos cultivos proporcionan monos del 1.0% de 
las uxpor tacioncs, la po itica de]. Gobierno no deberIa 
ClsCenidar lI prouct ivid id y la czl.idad do los cuitivos 
t radi ciona].e- dO C!xpor tac i0 ;I ient rs que s i nulti neamente 
prouiuuve la dive):sif icacio'n de las exportacioncs. 

4. 	 Invest iqaci6n Ac[ricola 

El. Gobiorno do Guatemalan asigna s6].o un 0.4% de 
su presupuesto anual. para la inventiqaci6n agricola, mientras 
que hiso'- i camonto ia mayor ,a de los palses on desarrollo han 
presu)estado por To mienos un 2% par estee. prop6sito. 
Adema s de i ncr.meri tar su comi: ro:I i so financiero en la 
invest i jci6n , el Gohierno nersita dut e rminar claramento sus 
prioridades de investiqaci6n con relaci6n a los granos 
bsicos, los cultivos tradicionale; do exportacion y los 
cultivos no tradiclonalos de exportaci6n, asf como buscar la 
forma en que los sectores p6blico y privado puedan colaborar 
con los esfuerzos do l.a invest gacion. 
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