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CORRIGENDA 

SÉE. 
15 Cuadro 2 jen la cabeza de la última columna falta la llamada a/ para 

la nota correspondiente de la pág. 17. 

«6 Línea 14 léaseí un rendimiento mayor y a plazo más corto. 

64 Línea 18 dice 456,000 y debe deeir 54-6,000. 

72 Cuadro l6tla tercera columna de la segunda parte del cuadro debe 
llevar .. en lugar de — 

El cuadro 22 que aperoce en la p-5g, 87 debe ir en la pág. 84, trasla-
dando el 23 de la pág, 84 en que está a la pág. £7. 
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I. ANTECEDENTES 

En el IV Período de Sesionas de la Comisión, reunido en México en 

los meses de mayo y junio de 1951.» so aprobé una resolución sobre "Des-

arrollo Económico de Centroamérica" /"la 9 ( I V ) , documento E/CN,12/275_7í 

quo habían puesto conjuntamente a consideración de la asamblea las dele-

gaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,; Honduras y Nicaragua. La 

resolución so basa en la que adoptó la Comisión en su I I I Período de Se-

siones el 20 de junio de 1950, acordando recomendar a los gobiernos lati-

noamericanos quo, al formular programas y adoptar medidas do fomento eco-

nómico, "tengan en cuenta Las posibilidades de expansión-de la demanda me-

diante el intercambio recíproco, a -fin do lograr una mejor integración de 

sus economías y un mis elevado desarrollo de su productividad y de su in-

greso real". (Véaso el documonto E / C N . 1 2 / 1 9 4 . ) 

Teniendo a la vista loa principios de aquella resolución las delega-

ciones antes mencionadas expresaron "el interés de sus gobiernos en des-

arrollar la producción agrícola e industrial y los sistemas de transporte 

de sus respectivos paíáo's, en forma quo promueva, la integración de sus eco-

nomías y la formación do morcados más amplios mediante el intercambio de 

sus productos, la coordinación de sus planos do fomento y la creación de 

empresas en que todos o algunos do talos países tengan interés", y mani-

festaron su deseo de quu "la Secretaría do la Comisión proporcione a los 

gobiernos mencionados la cooperación necesaria para el,estudio y desarro-

llo de dichos planos". 

El documento E/CN.12/275j después do recoger on sus considerandos 

las razones antes apuntadas, y do reconocer que "las aspiraciones de los 

/países 
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países centroamericanos son do positivo interés para el desarrollo'económico 

de la América Latina y guardan armonía con los finos de la Comisión", dice en 

su parte resolutiva lo. siguiente: 

RESUELVE: 

(a) Temar nota con anticipación de los propósitos enunciados por los go-
biernos centroamericanos en cuanto se refiere a la integración de 
sus economías nacionales; 

(b) Solicitar del Secretario Ejecutivo que estudie las medidas o pro-
yectos que permitan la realización gradual do talos propósitos; y, 

(c) Invitar a los gobiernos del Istmo Centroamericano para que, en la 
oportunidad que determinen, procedan a la formación de un comité de 
cooperación económica, integrado por les ministros del ramo de eco-
nomía o por sus delegados, que actúe como organismo coordinador de 
las actividades que so desarrollen en relación con las materias an-
teriormente enunciadas y como,órgano do consulta del Secretario Eje-
cutivo de la Comisión, tanto para orientar los estudios aludidos en 
párrafo anterior como para considerar las conclusiones de los mismos 

El mandato que supone la resolución 9 (IV) ha permitido a la Comisión ini 

ciar en los últimos meses una labor concreta do cooperación con los gobiernos 
* 

centroamericanos en al estudio de un problema que constituye una vieja aspira-

ción de sus pueblos y que ha sido objeto do diversas proposiciones -aparte de 

la señalada- en reuniones internacionales. 

Las páginas siguientes persiguen la meta de informar al Comité de Coope-

ración Económica, previsto en el apartado c) de la Resolución 9 (IV), reunido 

por primera voz en Tegucigalpa el 23 de agosto de 1952, do los primeros resul-

tados do esa labor. En ollas se presentan a la consideración de los Ministros 

do Economía de los cinco países centroamericanos, para su examen y discusión, 

unas conclusiones preliminares sobre el problema de la integración económica 

del Istmo, señalando a) los factores que favorecen una política económica de 

ese signo; b) el alcance de esa política y los requisitos para llevarla a cabo, 

y c) algunas de las posibilidades iniciales que, en materia industria], sobre 

un terreno práctico y con baso en lo que se estima que es la situación real 

presente, ofrece la economía do la región para alcanzar el objetivo citado. 
/II. FACTORES 
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II, FACTORES QUE FAVORECEN UNA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA. 

1, Consideraclonos generales 

El Istmo Centroamericano se encuentra hoy en día en una etapa de 

aceleramiento del desarrollo económico, conitSn a la mayor parte de Aniórica Lati-

na y a otras áreas insuficicntcraonto desarrolladas. El ritmo do crecimiento de 

las cinco repúblicas centroamericanas no os, sin embargo, uniforme, y las con-

diciones generales en que se desenvuelven las actividades económicas básicas 

-agricultura, ganadería, explotación forestal, minoría-, la incipiente indus-

tria y los servicios do transporte, onorgía eléctrica y otros, difieren de un 

país a otro y aun entro distintas zonas do un mismo país, por más quo la región 

on su conjunto presenta rasgos bastante comunes. 

El estado de conocinionto de la técnica, 3.a investigación científi-

ca, la educación y la capacitación muestran diferencias. Los servicios pro-

vistos por los gobiornos y las instituciones oficiales en relación con el des-

arrollo económico son de categoría y calidad variables. El grado de interven-

ción estatal y do planoacién gubernamental del desarrollo so manifiestan en 

distinta forma, como también la iniciativa y la capacidad de inversión de los 

sectores privados, lo mismo en la industria quo on la agricultura y en otras 

actividades. En algunos casos el sistema do tenencia de la tierra es un fac-

tor más desfavorable: que on otros al desarrollo agrícola, cono ocurre con la 

distribución geográfica do la población y la movilidad do ésta. Las condiciones 

sociales son variadas y, en relación con ellas, lo son los alicientes para pasar 

a formas de productividad más elevada. Finalmente, las características de los 

recursos naturales y do los obstáculos a su explotación y conservación, no son 

uniformes en toda el área. 

No obstante las diferencias, más marcadas en unos sectores que en i 
otros, las repúblicas centroamericanas son do una similitud básica en cuanto 

/a su estructura 
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a su estructura ecoru5:.aca. La r.ayor parte do la población activa, que cons-

tituye una proporción baja de la población tota]., ost/i dedicada a la agricul-

tura y actividades afinos, y, axccpto en los cultivos do exhortación, la po-

blación agrícola trabaja en condiciones do baja productividad. La industria y 

loo servicios absorben una proporción muy baja de la población, aun cuando exis-

ten actividades artosanalos, frecuentemente de poco rendimiento, que ocupan a 

gran número de f;anillas. El transporto y la energía en Centroamórica son defi-

cientes y caros. En tórrúinos generales, puede afirmarse que las economías cen-

troamericanas se ¿ncuentrah on sus primeras etapas de desarrollo. 

En la semejanza general del estado de evolución oconófcics de las 

cinco repúblicas, uxiste le; base, y aun la necesidad, de un esfuerzo de coordi-

nación de su desarrolle económico. Las áü'arénelas, por su naturaleza, lejos d< 

ser un obstáculo, ofrccon on ruchos casos posibilidades adicionales para impul-

sar con medidas y mótod;: s comunes oí progreso económico de la región. Cuando c.' 

nivel do vida es bajo y la dota ción de rooursos de capital inmediatamente dis-

ponible es insuficiente pura abordar en corto plazo los múltiplos scctores de 

capitalización, hay razón de r¡ás para que so procure buscar el máximo rendiaien 

to social va las inversiones y el mínimo desperdicio económico de los recursos y 

de la mano de obra. El desarrollo cconénico es un proceso lento y costoso, y e 

diversas partes del mundo, pese a los extraordinarios esfuerzos que se realizan 

no so puedo alcanzar on muchas décadas la elevación del nivel de vida da la po-

blación, quo es el objetivo dol desarrollo mismo. El desarrollo no es mera cue 

tión de agregar cada año un incroaonto neto al acervo de equipo y bienes de ca-

pital, sino que requiero sL^ultíneanonte la aplicación consciente del conociraie 

to do la técnica, la exploración c invostirraeión de nuovos recursos económicos, 

la educación y capacitación do los habitantes lo inisno en su carácter de produc 

tores que de consumidores, y el nantoniaiunbo do relaciones equilibradas entre 

diferentes sectores de producción y dp consumo. 
/En las condiciones 
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En las condiciones del Istmo 0ontr o&nier icano, en donde los límites 

geográficos y políticos ofrecen perspectivas limitadas para un rápido desarro-

llo individual do cada país, tantc por ol costo del desarrollo como por el to-

davía oscaso nivel de consumo, la magnitud del impulso al desenvolvimiento 

tiene necesariamente que ser myor que en otros cuyas condiciones generales 

son más favorables, La posibilidad, basada en la tradición histórica y en fre-

cuentes manifestaciones públicas y privadas a travós de muchos años, de ensan-

char el marco económico de las repúblicas centroamericanas mediante una mayor 

vinculación y mediante la consideración do su desarrollo económico en un plano 

do conjunto, permitiría imprimir a La zona oí laayor ritmo de desarrollo compa-

tible con sus actúalos recursos y significaría, por tanto, una perspectiva 

alentadora, 

Las razones -positivas algunas y otras negativas- que justifica-

rían la política de integración y reciprocidad económicas, aun siendo comunes a 

Las quo podrían aducirse on cualquier caso do'vinculación y coordinación de dos 

o más economías, ofrecen on Controamórica algunos aspectos especiales que merecen 

destacarse, 

2• La política de fomento 

En los últimos años se ha desarrollado en Centroanérica la concien-

cia de que no puode dejarse quo ol dosonvolviiriicnto económico avance por iner-

cia, sino que es preciso realizar una política activa de fomento. El contenido 

do todos los programas do gobierno on Controauérica, sin excepción, es hoy en 

día altamente económico, y lo acompañan planos simultáneos de mejoramiento so 

cial. Los elementos básicos de desarrollo, talos como el progreso técnico en 

la agricultura, La ampliación do las áreas de cultivo, el incremento de las vías 

y medios de transporte, la provisión de energía•eléctrica, ol suministro y orien-

tación del crédito -todos ellos deficientes aún en la mayor parte del Istmo-, están 
/recibiendo 
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recibiendo creciente atención de los gobiernos ya sea directamente a través de 

organismos públicos, o indirectamente mediante estímulos a.la producción agrí-

cola y al capital piivado, La reorganización y purfoccicriamiento de los siste-

mas monetario y bancaric y la creación de institutos o bancos de fomento y pro-

moción, se han llevado a cabo en ícrtx. progresiva a partir de lia segunda guerra 

mundial, e incluso antas en algunos países» 

Merecen citarse por vía de ejemplo algunos casos concretos de impulso 

al desarrollo económico. El Salvador ha construido en pocos años carreteras de 

tránsito continuo que constituyen un cambio radical en el sistema de transporte 

del país y que alcanzan ya una longitud de 1,028 kms,, lo que, unido a unos 

2,000 kms. de caminos de tierra, es considerable cara un país, de apenas 20,877 
2 

kms, y existen proyectos para nuevas ampliaciones. En Guatemala, Honduras y 

Nicaragua -en este último caso con fondos int©rmcicmles- so están iniciando 

programas de expansión vial que son un principio de eliminación de las notorias 

deficiencias en ose aspecto, Costa Rica ha mejorado asimismo su red de cani-

nos, En las cinco repúblicas so iia establecido, además, aun cuando no en for-

ma completa todavía, el vínculo internacional que constituye la Carretera In-

teramericana, construida con La colaboración dol gobierno norteamericano y cu-

ya extensión ya transitable- es de 1,691 kms,, o soa el 82,5%' de la extensión 

total de la misma entre la frontera ncxicano-guotwnnlteca y la frontera costa-

rric ens e-paname ña, 

El desarrollo de. la energía eléctrica ha sido más lento. Con ex-

cepción de Costa Rica y El Salvador, no• so han emprendido -o se lia hecho en es-

case medida- programas de ejjpansiín de las fuentes de energía eléctrica. En esos 

dos países, bajo un fuerte impulso gubernamental, ol Instituto Nacional de Elec-

tricidad y la Comisión de Electrificación'del Lempa, respectivamente, están lle-

vando a cabo obras eléctricas que elevarán la capaeídad de generación y consumo 

tanto para fines urbanos, como para La industria y la agricultura. La importancia /de estos • 
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de estos proyectos, basados'en fuentes hidráulicas, no puede exagerarse en vista 

de la carencia completa, hasta Ip. fecha, de hidrocarburos en toda el área. 

El desarrollo agrícola, comprendiendo tanto el perfeccionamiento 

técnico como ol uso del crédito para poner en explotación nuevas'zonas, variar 

los cultivos o aumentar los rendimientos, ha recibido impulso por parte de los 

gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica, a-través de los respectivos ins-

titutos o bancos de fomento y crédito agrícola. Por su lado, la iniciativa pri-

vada viene desplegando un encomiable esfuerzo dirigido hacia los mismos finos, 

como ocurre en el caso del cultivo dol algodón en El Salvador y, últimamente, 

con el apoyo del crédito oficial, en Nicaragua. Lo. ganadería intensiva carac-

terística de Costa Rica, principalmente destinada a la obtención de productos 

lácteos, ha alcanzado ya, en manos de la iniciativa privada, un grado de per-

feccionamiento comparable al do'los países más adelantados. En otras zonas de 

Centroamérica, La ganadería extensiva para la producción de carne y cueros ha 

crecido bajo auspicios tanto oficíalos como privados, si bien le falta mucho 

para perfeccionares. 

. Con escasas excepciones, las condiciones del crédito han sido de-

ficientes en Centroamérica durante muchos años. La falta de capital bancario y 

la poca extensión del crédito, las bases rígidas para las operaciones crediti-

cias y la falta de consolidación an algunos casos de los sistemas monetarios, 

aunadas a otras dificultados, como la existencia predominante del minifundio en 

algunos países y la deficiencia de las conunicacionós, han originado modalidades 

de crédito privado con características d;; usura que han estorbado el crecimien-

to de la producción y la distribución adecuada de los ingresos que permita a 

los sectores de la producción primaria auuentar su nivel de vida. Solamente 

en Costa Rica parece existir un grado de progreso bancario y crediticio que, 

a travos de largos años de organización y esfuerzo bien aplicados, ha permitido 

hacer llegar ol crédito a mayor número de usuarios y on condi.ciones más favo-
rables , /La reorganización 
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La re organización me.-«a tarla y bancaria de Guatemala a partir de 

1945, con la adopción de legislación ;oás adecuada a las necesidades de una eco-

nomía en desarrollo, marca ya una etapa dé progreso que constituye la base para 

combatir las seculares deficiencias en el sector del crédito, y es ya de notar-

se un considerable adelanto. La reorganización similar adoptada a partir de 19/ 

en Honduras ostá empezando a constituir un vigoroso impulso al desarrollo eco-

nómico del país. Ultirjanente se han advertido progresos similares en los aiste 

ix".s bancarios y crediticios de El Salvador y Nicaragua, señalándose en el pri-

mero de estos países las recientes reformas a la ley del Banco Central iendien-
i ! w tes a facultar a ésto par*; dar nv.yor apoyo al crédito a largo plazo„¿' 

I 
Los anteriores ejür¿ploü disten mucho de constituir una enumeración 

.completa, que no seria oportuna hacer on estas páginas. Son más bien indicios s 

brosalientes de que so está ' fornulando, con diversas variantes, una política má 

activa do desarrollo ocanònico quo roconoce La necesidad de imprimir nuevos im-

pulsos mediante la acción -gubernamental, Semejante similitud en las miras eco-

nómicas de los diversos gobiernos, aparte del hacho en sí de que existan tales 

pedí tic as, constituye ion factor favorable.-a la posible adopción de una política 

más general que busque el iiicjorajnionto .económico del Istmo en su conjunto. 

Sin embargo, no es posible cua'ntiíiaar todavía el. grado de aceleramiento, del 

desarrollo económico, debido a li o tapa aúta muy preliminar on que so encuen-

tran los cálculos relativos al ingreso nacional y la cei.pit.alización que pu-

dieran pemitir 'ana apreciación más exacta. Se pueden citar, no obstante, 

algunos casos parti culeros de avoontos de la producción * ^ 
/para 

fe 
U So espera que el Seminario convocado por la CEPAL, la FAO y el Gobierno de 

Guatemala, para ol 15 do septiembre próximo, permita derivar importantes 
conclusiones teóricas y prácticas en naturia do crédito agrícola centroame-
ricano. 
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para el consumo interno y a uri para la exportación, sujetos a las limitaciones 

impuestas por la falta de estadísticas adecuadas* 

Por ejemplo, la producción de maíz, componente básico de la alimen-

tación humana en Centroamérica, aumentó en Costa Rica entre 1947 Y 1949»en Gua-

temala entre 1945 y 1949» y en El Salvador y en'Nicaragua entre 1945 y 1950, 

aun cuando la naturaleza de los datos no admite '¡ana interpretación muy exacta, 

(Véase el cuadro 1,) El volumen de arroz producido en Honduras ha crecido a 

partir de 1946 y ha aumentado en Nicaragua más de un 25% entre 1945 y 1950, La 

producción de algodón se multiplicó casi por tres en El Salvador de 1945 a 1951, 

y el aumento desde niveles más bajos en Nicara£ua y Guatemala, sobre todo en la 

primera, ha sido espectacular: 25 y 7 vecos, respectivamente, de 1947/48 a 

1951/52, La exportación do acoit,s y semillas oleaginosas - a falta do datos 

de producción- creció asimismo 70 veces de 1945/46 a 1949/50 en El Salvador y 

de 3 a 4 veccs en Nicaragua, (Véase el cuadro 2,) Este país registra también 

en su producción de frijol -ana elevación entre 1945 y 1950, y hay aumentos con-

siderables en otros países. La producción de aztlcar arroja en 1950, en sólo 

Guatemala y El Salvador, .una cifra igual a Ir. de las cinco repúblicas juntas en. 

1945, y en el resto del Istmo puedo estimarse un volumen cuando monos de 2 a 3 

veces mayor que el anterior. El cultivo del caucho ha aumentado de manera sig-

nificativa en Costa Rica, Del mismo modo, productos do exportación como el aba-

cá y las maderas han multiplicado su volumen varias voces en la región en su 

conjunto entre 1945 y 1950, (Véase el cuadro 2,) 
» » 

En el campo "industrial os más difícil, por la falta de datos, apre-

ciar el progreso do la producción, poro paroco deducirse que en algunos países, 

entre ellos Nicaragua, cruciò aproeiablomente la do artículos textiles entre 1946 

y '1949/50, y en Guatemala y Nicaragua, la de cemento. Un signo indirecto de la 
/producción 
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Cuadro 1 

Centroarnérica, Producción de algunos artículos agrícolas a 

industriales y.de energía eléctrica 

Omiemla s J J d o r Honduras Niça^gua 

Maíz 
"(miles de quinta-
les de 100 lbs,) a/ 

1945 4 149 2 569 3 547 1 985 
1946 6 382 3 027 4 233 1 121 ,, 
1947 3 599 3 720 4 456 1 779 
1948 7 720 5 552 3 833 1 563 462 
1949 8 022 3 767 3 044 1 s a 1 318 
1950 • * . 3 387 • • 2-355 •• 
1951 ,, 2 996 * • • « • ? 

Frí.iol 
(miles de quinta-
les de 100 lbs.) 

1945 271 484 359 251 • • 

1946 490 536 376 185 » • 

1947 209 573 386 234 162 
1948 » • • ' 775 445 235 220 
1949 m 371 '268 401 233 
1950 • • 867 » «• 395 • » 

1951 ,» « * « « , • • • 

(miles de quinta-
les de 100 lbs,) 

1945 185 354 253 • • 
1946 192 411 £23 124 ,, 
1947 90 499 270\ 135 • • 
194S » • 749 .. . 235 ' 201 • * 
1949 169 273 280 399 
1950 141 302 ' •• 319 342 

. 1951 • O • t • * , » * • 

Algodón 
(miles de quinta- . 
les ée ¡LOO lbs,) 

1945 , • 69 3 • • 
1946 71 13 • « 
1947 V 75 ' « • • 
Î948 106 4 9 • • 
1949 »» 147 107 * • 

1950 135 , « 112 • • 
1951 •• 20© ,, «« , • 
1952 5© • • • • 250 
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Guatemala S L 
Selvador Honduras Nicaragua Costa 

Rica 

Azúcar 
(miles de quinta-

1945 517 400 » » 161 161 
194-6 521 594 • • 231 323 
194-7 583 562 • • 199 451 1948 574 • • • • 201 518 
194-9 680 490 39 280 • « 1950 746 593 .. • • • • 
1951 « • • • 100 • • • » 
1952 • # • • 135 • • • • 

Tejidos de algodón 
(miles de yardas) 

1946 6 505 2 2 3 8 3 458 3 000 • 9 
1947 • • 2 2 7 0 8 493 4 226 • » 1948 • • • • 395 4 672 • • 
1949 4 752 • » 484 4 775 • « 1950 • • • « 555 • • • é 
1951 « • • • • • • • • • 

Aceites vegetales 
(miles de quinta-
les de 100 Iba.) 

1946 • • 2 2 5 « « 
1947 • « 33 11 • • • • 
1948 111 . 16 6 
1949 • • •» 14 7 26 
1950 • • •. 14 • • # 0 
1951 • • • . • • • • • • 

Cemento 
(miles de toneladas) 

1946 27 10 
1947 .» — 12 
1948 .. — - - 16 
1949 . » — 16 
1950 50 17 
1951 • • — — • • — 

Energía, eléctrica b/ 
(millones de KWH) 

1946 56 40 • • 19 112 
1947 59 46 • • 22 123 
1948 64 50 • • 22 126 
1949 72 54 • • 23 143 
1950 83 58. 51 24 • 16o 
1951 • • •61 •. 173 
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• Cuadro (.continuación) 

Fuentes: 

Maíz, frijol y arroz. Gústeosla: Dirección General de Estadística; la cifr? 
de 1949 proviene del Censo Agropecuario, y las demás son estimaciones- deficiei 
tes que deben tomarse con mucha reserva. El Salvador? hasta, 1948, Dirección 
General de Estadística? 1949-1951, Dirección de Estudios Económicos y Estadís-
ticos del Ministerio de Agricultura;. Honduras; Informe de la Secretaría de Fo-
mento, Agricultura y.Trabajo" cifras incompletas que deben tomarse con mucha 
reserva. Nicaragua:.Dirección General de Estadística. Costa Rica? 1949s esti-
mación basada en el Censo Agropecuario? otros años, estimaciones que deben to-
marse con mucha reserva. 

Algodón. Guatemala % 1947, Revista de Economía, Nos. 2-3? 1949-1950, Informa 
al Congreso del Presidente de la.República? 1952, estimación del Instituto de 
Fomento de la Producción. El Salvador? hasta 1947, Dirección General de Esta> 
dística? 194?-1951, diversas fuentes y estimaciones. .Honduras: misma fuente 
que para el maíz r Nicaragua, Dirección Gc-neral de Estadística? la cifra de*. 
1952 os una estimación preliminar. 

Asacar. Guatemala? Díz'gqcí&xi General de Estadística, El Salvador? misma fue: 
te que pora el maíz. Honduras: misme fuonto Qtio para el maíz; 1951-52, estim 
ciones preliminares. Nicaragua,'Dirección General de Estadística. Costa Rio 
Junta do Protección a la Agricultura do la Caña y Dirección General de Estad! 
tica. 

Tejidos do algodón. Guatemala? 194&, Censo Industriali• 1949, M. Dalpontc, 
Estudio sobre le. Industria Textil do Guatemala, Instituto de Fomento de la 
Producción; comprende sólo mantas, driles y céfiros. El Salvador: Anuario Es-
tadístico-, 1947, tomo III. Honduras: Informes do Hacienda. Nicaragua? Direc-
ción C-encral de Estadística. 

Acoitos vegeta les . El Salvador? Anuarios E s t a d í s t i c o s , 1947 y 1948, tomo I 
Honduras; Informes de Hacienda y Folotín Es tad ís t i co de Hacienda; comprende s 
l o aceite- de coco. Nicrragua? Dirección General de Estadística,- Costa Rica: 
estimación de l a Dirección de Economía, Minister io de Hacienda, 

Cemento. Guatemala $ 1946, Censo I n d u s t r i a l ; 1950, estimación, Nicaragua? 
1946 y~1950, estimaciones do fuentes diversas , 1947-1949, Dirección General- d 
E s t a d í s t i c a , 

Energía eléctrica. Gurí temple* basado en datos de la Empresa Eléctrica de 
Guatómala¿ comprende la generación do ésta y la estimada para el resto de las 
las empresas do servicio público; se omite la producción de plantas privadas» 
El Salvador: Indicos Económicos, Nos, 2 y 3» Ministerio de Economía; compren-
de sólo generación pública; 1951» estimado. Honduras: Bmco Central do Hon-
duras? dato estimativo, incluyendo energía generada para uso propio por dis-
tintas empresas, Nicarrgua: Dirección General do Estadística? incluye sólo 1 
generación pública. 4 Costa Rica: Banco Central, datos estimados-, comprendiend 
energía generada para uso propio por distintas empresas. 
Notas En l o s productos agr í co las , años-cosecha igualados a años naturales f i 

nales| 1950-52, estimaciones preliminares, 
• * » , 

§/ 1 quintal de 100 lbs, = 46 kgs, 
b/ Estos datos no son homogéneos? ver l o s notas sobre l a s fuentes . 



Cuadro 2 

G entragne r i e " . Exportación de s i e t e productos seleccionados 

Gur. 

u in n 
( toneladas) 

El Sal Fondu Nica Costa 
vador ras ragua Rica Total 

(railes de dólares) 
Guate El Sa l Hondu Nica Costa 
r~ala vador ras ragua Pica 

% sobre 
Total e s o r t a c l on 

t o t a l 

AlgcdSn t/ 
1945 — r> r r* 7 — — 857 261 0 — — 263 p 0« 
1946 * — 1 220 — 322 — 1 542 2 484 — 145 631 0,44 
1947 45 T 009 29 •Ol — 1 JL 524 — 631 7 198 — 823 0.41 
1948 — 3 649 246 1 ù. — 3 896 — 1 994 25 — — 2 ŒL9 C.06 
1949 — 1 994 259 m — 0 662 — 1 116 21 212 — 1 349 0.54 
1950 — 6 5 U ci- O 307 — 9 CP > /JLÍ+ — 2 708 II 1 O/'S — 3 562 1.19 
1951 ' • . » • 269 4 365 • • • . « • * V 10 5 459 • • • » • * 

A c e i t e s y s e m i -
l l a s o l e a g i n o s a s ç j 

íó/e J- V'rJ 136 n i OK 
** 131 — . q 409 1? 29 376 — _ 424 o . / i 

1946 45, 95 A ^ — c. 174 43 909 — -L C4ö r tz 
1947 182 4. 16? 276 r̂  / 4.68 56 10 149 ' 22 c5ó 143 2 185 17 3 223 1.60 
194? 1 353 4 999 6"!/ 12 202 — 18 168 352 i 63?, 149 3 669 • — 5 808 2.4? 
1945 34 7 225 790 18 09 6 — 26 145 8 1 70S 167 4 164 — / 0 047 2.43 
1950 274 ! 127 383 11 788 — 19 572 36 1 342 56 1 154 l.C-5 
1951 m m • • 767 8 177^/ * * • • • • • • 134 O 480Ë/ • . « • • • . 

Acoitos esen-
ciales e/ 

1945 136 3 • • — - - 139 617 10 122 749 0.72 
1946 91 4 • • — — 95 994 20 344 — — 1 358 0.95 
1947 136 4 • • — — 140 537 13 321 — — 871 0.43 
1948 .. 398 7 • • — — 405 850 13 80 — — 943 0.40 
1949 473 14 • • — — 487 1 084 40 48 — — 1 172 0.47 
1950 503 33 • • — — 536 1 501 118 37 — — 1 656 0.55 
1951 • • • • • • • • • . • • • * • • 27 • • • • • • 

OA o • ^ 
r-1 ¡~> 

è-" ' O • 
f—1 
V) 



V o l u c e n 
( toneladas) 

Guate ' El -Sal Pon Nica Cesta 
mala' • • vador duras ragua Rica 

Arroa f '/ 
1945 91' 5 33 — 

1946 — . - - 248 330 5 093 1 
1947 500- ¿3 634 2 .203 3 639 230 
194S 118 ' 1 872 1 446 3 659 736 2Q/o — •:2 397 85á 9 686 — . 
1950 — ; 366 2 061 __ 
1951 * . 1É1 8 34-7 a 0 

Cacao g / 
1945 C;1 « • — 131 1 300 
1946 vi. 4C7 3 964 
1947 227 — " 1 272 4 347 
19¿8 3A6- T 

/ 13 ó 4 304 
1949 176' j . — - 35 201 5 511 
1950 367 — *T 62 4 3^9 
1951 • • 6 • .. • « 

Abacá h / 
4. 

1945 182 — 1 010 — 2 
1946 1 727 . 103 1 443 — 505 
1947 3 OQÌw. v- 104 1;- .796 — • 

1948 4 957 31^ 4 281 — 6 264 
1949 • 4 000 319 2 781 — 5 322 
1950 4 201 364 1 884 — 2 627 
1951 « • • • 1 098 • • • • 

Maderas i / 
1945 6 925 5 5 077 13 2.00 2 869 
1946 5 811 23 11 208 18 800 10 246 
1947 8 629 — A4 181 28 500 20 476 
1948 3 667 — 79 8A7 20 800 28 261 
1949 1 854 — 87 987 22 100 22 620 
1950 1 205 — 80 471 29 500 23 721 
1951 • * • • 105 742 34 000 • + 

2 . (continuación) 

7 a 
(miles de dólares) £ s o b r p 

T ^ a l ^ t e E L S a l Hon Nica Costa T c t a J L e J ¿ f g 6 r Ü 
zadog; faras gggua Rica > 

129 6 •1 4 
5 672 — 50 56 94o .... 

10 206 Q9 69& ÁbA o07 57 r~r f ¿31 24 359 237 1 - 71'c 156 
12 941 — 225 1GL 1 Ó19 _ _ 

2 435 — T u ' 6C 302 
• • • . 

* y 23 r '484 

1 5 3 2 2 5 -

4 4 6 2 I « - - — — -

5 3 4 7 CZ 1 
# 

¿V 1 9 9 2 -

9 2 5 5 8 1 5 , 
8 3 9 2 2 . 8 

• 13 0.C1 
1 054 . 0 .74-
2 125 1 . 0 5 
1 564 0 . 6 7 
1 945 0 . 7 6 362 ' 0.12 

30 262 317 0 . 3 0 
132 1 109 1 259 0 . 8 S 
171 2 554 * 

50C 3 SCO Í.fo9 
2 522 £ 6-J3 * 1 , 0 6 

C;C ? 
e ; 
49 1 987 2 264 • 0 . 7 6 

«>Í. 

3 598 429 232 — 247 908 0 .87 
77H 3 1 26 314 — 57 7£0 0 . 5 5 d 

/ 512 OCQ 32 2B9 1 330 2 610 • 1 . 2 9 
15 817 2 190 J. 462 - 1 -> 240 6 Q&.f? 2 . 9 8 12 922 1 910 259 1 203 — 2 335 967 2 . 3 9 9 V> I - 1 537 105' 959 : — 1 3t>9 3 970 1 . 3 3 

• « • « • • 777 • • • • " « « 

• • 806 173 667 210 1 85? 1 . 7 8 
• m 8Ü2 1 349 987 498 O 717 1 . 9 0 
• • 758 1 165 1 725 1 256 4 904 2 .43 

517 — 2 643 1 331 563 5 054 2.15 
• • 161 625 1 391 251 4 428 1 . 7 8 
« • . 185 — 2 078 1 740 230 4 233 1 . 4 2 
• • • • . . 2 729 1 987 • • • « » • 



Cuadro 2. (continuación) 

Fuentes: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas. 

a/ Las exportaciones totales representan valores ajustados a partir de 1946 por factores de valuación, etc. (datos 
del Fondo Monetario Internacional y de los bancos centrales)para 1945» se dispone de datos ajustados sólo pa-
ra El Sslvador y Honduras. 

h/ Grupo 263 de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), incluyendo borra de algodón. 

c/ Partidas 221-01 a 221-09 y 412-01 a 412-19 de la CUCI. 

d/ Se refiere -únicamente a ajonjolí. La otra semilla oleaginosa de importación en los últimos aííos en las expor-
taciones de nicaragua es la semilla de algodón, de la cusí no se tiener. datos para 1951. 

e/ Partida 551-CÜ. de la CUCI. 

f/ Partidas 042-CÉL y 042-02 de la CUCI. . 

g¡ Cacao en grano y en polvo, y manteca y pasta de cacao (grupo 072 de la CUCI). Los valores para Cogta Rica des-
de 1946 a 1949 están ajustados por valuación, según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional en el 
Dalaneo of poyments y&arbook. 

h/ partida 265-05 de la CUCI. Sin embsrgo, los datos de Ouateieala se refieren a fibras vegetales como, henequén, 
pita floja y similares, y les de El Salvador, a fibras textiles no especificadas. 

i/ Partidas 242-02 y 242-03, 243-02 y 243-03 de la CUCI, c sea. troncos de maderas coniferas y no coniferas para 
aserrar, y madere aserrada. No se indica el volumen total debido a que la unidad en la quo se expresa el vo-
lumen no es la misiaa para todos los países. Las unidades mostradas son? Guatemala y Nicaragua, miles de pie 
El Salvador, miles de pies E.íi. 5 Honduras, metros^; Costa P-ica, toneladas. 

t̂i w 
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a 
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producción industrial y dol dos envr. Ivi .••d.ento comercial es la importación de . 

combustibles minórales líquidos y aceites lubricantes, que en conjunto se elevó 

do 346,000 toneladas en 1945 a 691,000 en 1950, o cea al doblo (véase el cuadro 

3)'} por países, el aumento fue do más de 100$ en SI Salvador, Guatemala y Hon-

duras, y de más de Lp% en Nicaragua y Costa Rica, A juzgar por datos parciales 

la producción do energía eléctrica, que ai gran parte depende del volumen de 

combustible importado, so elevó también en un 50-60$"en Guatemala, Costa Rica 

y El Salvador en el misrao período, y en proporciones menores en los demás paí-

ses, (Véase el cuadro 1,) ' ' 

Otro índico parcial do douan-ollo lo constituye la importación 

anual de bienes de capital a los cinco países, que, calculada a precios cons-

tantos, muestra también mía elevación da 100-'> entro 1945 y 1950, después de al-

canzar'un volumen estimativo 10;3 ixyor en 194S y 1949 que en 1950. (Véase el 

cuadro 4«) La proporción entro el vrlor do la importación do bienes de capital 

a precios corrientes respecto a la importación total 30 olevé de 21.2$ en 1945 

a 29,8 un 1949 y 26,4 on 1950, Esta proporción es bastante uniforme en los dis 

tintos países, 

•Sin que deba concederse demasiada, significación a I03 dates par-

ciales arios opuestos, pueden tañarse corao indicio de los resultados que, en 

términos, generales, están produciendo las políticas de fomento en sus diversas 

Xoraas^. lío obstante, debe hacerse notar que ha habido poco desarrollo nuevo en 

la industria eléctrica, en la refinación y beneficio de netaJ.es y minerales, en 

la- iadusiria. química y en nunerosas industrias de artículos de consumo que re-

gran volumen de capital y mercados anplios, 

3*- El aspecto demográfico 

El Istmo Cenfcrc«:n®rl c.ono presenta demográficamente un problema para 

dé jico«, .i-íuCbas de sus zonas económicas actualmente en explota cién revelan un 



E/CN.12/AC.17/3 
Bág. 19 

Cuadro 3 

Centroamérica. Importación do conbustlblos líquidos y 

acoltos lubricantes 

Guatémala El 
Salvador Honduras Nicaragua 

n/ Costa 
Rica Total 

% de las 
importa-
ciones 
totales 

Volumen 
(miles de to-
neladas) 

1945 131 35 66 47 67 346 • . 
1946 155 .45 100 4L 68 ' 409 .. 
1947 • 199 .57 109 

'14.2 
' 1,2 83 489 

1948 • -262 .73 
109 
'14.2 48 96 621 • • 

1949 -245 .80 144 "65 86 620 .. 
1950 • 282 •92 153 67 97 691 .. 
1951 • • • 151 • • • . • • .. 

Valor 
(millones de 
dólares,c.i.f,) 

1945 - 1.5 0.7 ' 0.9 1.3 1 .4 5.8 6.3 
1946 , 2.1 0,8 • 1.3 1 . 1 1.3 6.6 5.3 
1947- . 3.7 1.5 . ' 1.6 '1.3 1.9 10,0 5.1 
1948 6 .4 2.2 ' 3.1 1.9 3.0 16,6 7.6 
1949- . 5,2 .2,5 3.0 2.1 2.5 15,3 7.2 
1950 5.1 2.6 ' 2.9 2.0 2.9 15.5 6,7 
1951 * . 3.3 • . • • • • . * 

Fuontos-í Estadísticas do coracrcic exterior do las cinco repúblicas. Se agrupa-
ron las importaciones do p.otróloo combustible; carburantes para motor 
(gasolina, etc.) S- kerosén y petróleo, para lámparas; gasoil, diesel 

1 oil y otros combustibles? y aceites .y grasas lubricantes. (Partidas 
312 y 3(13-01/04 do la Clasificación Uniformo del Comercio Internacio-
nal, CUCI.) 

Notas? En óste cqmo en todos los cuadros relativos a importaciones, se cal-
cularon los veleros c.i.f. do Guatcmalr, Honduras y Nicaragua agregan-
do a los valores f.o.b, un 12%, Las cifras do Honduras se refieren al 
año fisco! que termina en julio do cada año, 

o/ Se convirtió el petróleo crudo a razón do 3.6 kgs. por galón5 el aceite com-
bustible a 3.5 kgs. por galón y lo gasolina a 3.0 kgs. 
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Cuadro 4 

Controanórica, Importaci6n de bienes do capital e importación total 
(on nillonos de dólares) 

Guatemala El 
Salvador Honduras Nicaragua 

Costa 
Bica Total 

I. Bienes de capital 
(valoros oorricntes) 

1945 5.3 2.7 2,7 3,3 5,5 19,5 
1946 8.7 4.8 5,3 4.1 9,3 32,2 
1947 16.3 10,4 7,9 6,8 15,4 56,8 
194« 21,7 12,5 11,7 7,6 10,6 64,1 
1949 21,4 11,1 10,7 8,7 11,3 63,2 
1950 22,2 12,3 8,6 6,2 12,2 61,5 

• II . Bienes de capital a 
precios de 1945 

1945 5.3 2,7 2,7 3,3 5,5 19,5 
1946 8,0 4.4 4,9 3.7 8,5 29,5 
1947 11,7 7,5 5,7 4,9 11,1 40,9 
1948 13.9 6,0 7,5 4,9 6,8 .41.1 
1949 13.3 . 6,9 6,6 • 5,4 7,0- 39.2 • 
1950 13.4 7,4 5.2 3.8 7,3 37,1 ,;' 

III » Importacicn total 
(vaioro s corrioni 0 s 
c.i.f.) 

1945 23.3 13.5 14.8 13,4 26.9 92.0 
1946 35,5 20,8 20,2 16,7 33,0 126,2 
1947 55.8 ' 36,7 31,4 23,5 48,0 195,4 
194B '68.9 /jL • l\. 40.0 • 27,0 42,3 219,6 
1949 '68,2 39.3 37.5 23,8 43.2 212,0 
1950 '71,8 ' 50,2 •37,3 • 27,6 45,9 232,8 

IV. Porcionto respoeto a 
la importai ción total 
(% iAn) 

1945 23,6 20,3 16.2 24.3 20,5 21,2 
1946 24,5 23,1 26,5 24.7 28,2 25.6 
1947 29,1 28.5 25,2 28,9 32,1 29.1 
1948 31,5 30.3 29,3 28,1 25.2 29.2 
1949 31,3 2fc,4 28,5 36.5 26,2 ' 29.8 
1950 30,9 24.5 23,0 22,6 26,5 26.4 

Fuentes;. Estadísticas de conercio exterior do las cinco repúblicas agrupadas en 
el grupo 13 de la clasificación de la CEPAL. 

Nota; Las cifras de Gur.tena.li..., Honduras y Nicaragua se convirtieron de f,o,b, 
a c.i.f. agregándolos un 12%. EL total de las inportaciones representa 
cifras ajustados, sogtín oí Fondo Monetario Internacional o los bancos 
centrales respectivos. Para obtener las irportaciones de bienes de ca-
pital a precios constantes, se deflacionó utilizando un índice con-
puesto de precios de myoroo de bienes do capital y maquinaria en Esta-
dos Unidos. 
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aparente exceso de población en relación con la capacidad de las mismas -dados 
los actuales conocimientos de recursos y de técnica y la posibilidad de explo-
tarlos- para satisfacer Las necesidades básicas de alimentación y para obtener 
una disponibilidad adecuada de otros bienes de consumo. La densidad de pobla-
ción en El Salvador, por ejemplo, os de 56.3» una de las irás altas de América 
Latina. Aun teniendo en cuenta la potencialidad de los recursos naturales sal-
vadoreños, os posible afirmar que existe un exceso de población en ese país. En 
otras partes de Centroar.o'rica hay zonas con recursos forestales, agrícolas y mi-
nerales sin explotar, Los términos del problema son, en consecuencia, distintos 
allí donde la e^lotación de esas áreas puede: absorber excesos actuales de po-
blación cuya distribución en relación con dichas zonas potenciales es inadecua-
da, Pero el fenómeno característico y fundamental de Centroomérica es la des-
ocupación disfrazada o subocupacién, o sea los casos do aquellas personas que, 
de acuerdo con la definición dada por un grupo de expertos designado en 1950 

i / 

por el Secretario General do Naciones Unidas/» "no trabajan normalmente cono 
asalariados• •«que trabajan por su propia cuenta y que son tan numerosos on pro-
porción a los recursos con que trabajan, que si ciorto número de olios dejase su 
ocupación para trabajar en otros sectores do la economía, la producción total 
del sector de donde proceden, no disminuirla aun cuando en ol mismo no se ope-
rase ninguna reorganización importante ni ninguna sustitución notable de capi-
tal''. 

La existencia de sobrepoblacién y de un vcluuen considerable de 
desocupación disfrazada os la priuera consecuencia grave de la incapacidad de 
los países centroamericanos para croar aisladccxnte fomas de desarrollo que 
puedan absorber la población ocupada con baja productividad. De hecho,' como /dice 
1/ Naciones Unidas, Departamento do Asuntos Económicos, Métodos para fomentar 

el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados. Nueva 
York, mayo de 1951, publicación No. 1951.XI.B.2, p.7. 
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dice el informe antes citado, el tínico remedio fundamental para la desocupación 

disfrazada es un rápido desarrollo económico, V y para producir un impacto im-

portante el esfuerzo 'inicial tiene MU,; sor voluminoso, 

Err 3.a medida en que en cada país individualmente el ritmo de capi-

talización sea insuficiente para absorber la población subocupada la alterna-

tiva -no siempre fácilmente realizable- eo la de los movimientos migratorios. 

Desde este punto de vista una política de integración, al tener en cuenta las 

desiguales densidades de población que existen en distintas zonas de producción 

en Centrcamórica, podría procurar la atracción de los excedentes demográficos a 

los lugares de baja densidad y ríe desarrollo potencial considerable, implicando 

ello movimientos migratorios intimo 3 doutre do cada país así como intercentroame 

xicanos. En la proporción en que puedan realizarse estos movimientos se aligeraría 

en cierta medida, para el conjunto '1,1 Isteo, la carga que supone para cada país 

en lo. particular el esfuerzo de capitalización. 

Mas no es sólo la situación astática do 3.a población lo que inte-

resa, sino también 3a dinámica. En las cinco repéWicas centroamericnas la ta-

sa de crecimiento natural de la población os i-xtraoriinariamente rápida, a juz-

gar por los coeficientes brutos de aumento calculados por los organismos de es-

tadística en cada país. 

Los países con la aiayor tasa bruta de crecimiento son El Salvador 

y Costa ñica, donde ha llegado a alrededor de 34 al millar en los últimos dos 

añ03jles siguen Guatemala con 31,6 (l95I)j Nicaragua, 30,5 (1950) y Honduras, 

28,4 ( 3.950),(Cuadro 5») En todos ellos se advierte üná tendencia de aceleramiento 

de 3.a tasa de incremento. Por ejemplo, en 1945, las tasas brutas variaban des-

de 29.6 al millar en Costa Rica hasta 20.5 eri Honduras, en comparación con las 

* /tasas 

1/ Ibid, . 
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Cuadro 5 

Csntroaii^rica. Población total y tasas de crecimiento 

Guatemala El Honduras Nicaragua Costa Total 
Salvador Rica 

Población total 
(miles) 

1940 2 26%/ 1 643 1 146 985b/ 619 6 661 
1945 2 444 1 753 1 r;oi 1 C82b/ 695 7 235 
1950 2 803 1 856 1 428 1 053" 801 7 941 
1951 2 88ó 1 "96c / I AYO 1 '088 825 8 165 

Tasa anual bruta 
de incremento 

(por r.iil habit ante s) 

1940 
1945 
1950 
1951 

20.9a/ 
24.2 
27.2 
31.6 

2Ó.4 
24.5 
31.0c/ 
32.0c/ 

21.2 
20.5 
-28,4 
29.4c/ 

19.0b/ 
23.1b/ 
30.5 
33.2c/ 

25.9 
29.6 
34.3 
35.9 

• • 

• t 
* • 

• • 

Fuentes: Guatemala, Dirección General de Estadística; El Salvador, Direc-
ción General de •wrftadística y Boletín ¿»stacístico, mar?io-abril 
de 1952; Honduras, Banco Central de Honduras; Nicaragua, Direc— 
ción de Estadística y Boletín Estadístico fíensual de Naciones 
Unidas; Costa Rica, Dirección General de Estadística y Censos y 
Boletín Estadístico Mensual d's Naciones Unidas, 

a/ Cifras de 19Al. 

b/ Cifras no rectificadas a la luz del censo'de 1950. 

c/ Preliminar, 
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tasas actuales, cercanas o superiores en general a 30 al millar. 

Estas tasas de ere cimento figuran entre las más altas del mundo. 

En semejantes condiciones se refuerzan considerablemente .los argumentos que en 

pro de un desarrollo económico integrado en el Istmo ofrece el elemento demo-

gráfico ya citado, al hacer aún más necesario el mejor aprovechamiento del ca-

pllt di . 

4« Las inversiones de alta densidad de capital 

En suma, el problema de la población, ya sea por exceso de ésta o 

por deficiencia en ciertas souaa, conduce a'la misma necesidad, o sea la de un 

acelerado crecimiento económico. Cono ya se ha indicado en informes anteriores 

de la Comisión Económica para América latina, —^ el crecimiento de las exporta 

cionos, principal forma do desarrollo del pasado, constituía comúnmente en nue.: 

tros países el estímulo y el factor dinámico que absorbía el aumento demográfi-

co y lo canalizaba hacia las actividades de mayor productividad. En términos 

generales, por razones de mercado mundial y de. cambios estructurales ocurridos 

en los países más avanzados, dicho módulo de desarrolle ha dejado de constituir 

en muchos países latinoamericanos en los últimos veinte años, un estimulo sufi-

ciente. Por ello ha tenido que promoverse la industrialización y el desarrolle 

de rmovas actividades primarias para el consuno interno a fin do absepber, me-

diante la transferencia'de trabajadores a ellas, los excedentes demográficos, 

aumentando asi el ingreso real de Ii población transferida y la. productividad 

de la que ha permanecido ocupada en la agricultura, 
,/En Centroamérica 

1/ V'óase, por ejempj.o, CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1949. caps, 
I-VI, y el documento Presionas Teóricos y Prácticos del Creoimiento Econó-
mico. (Doc, E/CH, 12/221, nayo de 195-1, presentado al IV Período do Sesione £ 
cap. III, p, 60. 



E/CN.12/AC.17/3 
25 

En Centroamórica es posiblo que existo, todavía un amplio margen para 

el crecimiento de las aportaciones, siempre que se cuente con recursos cuya 

demanda externa sea creciente. En osa medida el crecimiento económico de la 

región ofrecerá algunas características distintas a las de otros países latino-

americanos, Sin embargo, el crecimiento con vistas al mercado externo tendría, 

de cualquier manera, que redamar una tasa de capitalización sumamente elevada 

para absorber los excedentes demográficos de las actividades de baja productivi-

dad, Como puede ocurrir que el impulso dinámico del exterior no soa suficiente-

mente fuerte, resulta entonces obligado un impulso interno, a través de la in-

dustrialización, para transferir dicha población a actividades mejor remunera-

das y elevar 3a productividad.media. El problema del crecimiento hacia adentro 

on Centroaiaérica se reduce furaianentalBKvntc a la escasa magnitud de los mercados, 

ante los cuales no siompre se justifica una fuerte inversión de capital. 

Ello señala un aspooto básico de La posiblo integración económica 

centroamericana, Dadas la relativa abundancia de mano de obra -actual y poten-

cial- respecto del capital, y la existencia de población subocupada, el prin-

cipio do economicidad on al desarrollo aconseja promover y emplear combinaciones 

técnicas que hagan un uso intensivo de la mano do obra por unidad do capital em-

pleado; en otras palabras, favorecer industrias y actividades en que la densi-
1/ 

dad de capital sea baja, Pero esto no significa que deban dejar de realizar-

se .inversiones de gran densidad de capital en ciertos sectores indispensables 

-tales corno transporte y energía-; al contrario, muchas de esas inversiones • 

son inaplazables. En los primeros años de servicio, sin embargo, su uso no 

será á'uficiententente intensivo: los caminos, por ejemplo, llevarán un volumen /de tráfico 

1/ Véase el estudio do la CEFAL, Problemas teóricos y prácticos del crecimien-
to económico, ya citado, cap, III, 
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de tráfico inferior al óptimo; no habrá suficiente interconexión entre diferen-

tes caminos troncales, ni habrá bc.3to.nfces caninos de alimentación para obtener 

del sistema vial el máximo provecho; las obras de desarrollo de la energía eléc-

trica no podrán interconectarne para establecer una red general de transmisión 

y distribución de electricidad. En suma, no se podrán aprovechar en propor-

ción adecuada los beneficios generales a que dan lugar estas' inversiones de uso 

generalizado. Por lo tonto, en la medida en que el desarrollo en un solo país 

no permita derivar en los primeros años el máximo beneficio a través de un uso 

intensivo de las inversiones de gran densidad de capital, el hecho de que, re-

cíprocamente, los países vecinos o relativamente cercanos se beneficien de di-

cho tipo de inversiones en cada uno -por ejemplo, mediante la construcción de 

carreteras internacionales en diversos puntoa, la interconexión internacional 

de sistemas eléctricos, etc.- significará un aprovechamiento acelerado, o sea 

un rendimiento mayor y un plazo más corto, de inversiones que suponen un alto 

costo inicial y un fuerte sacrificio. Una política de integración económica y 

reciprocidad permitiría, pues, una economía de inversiones inalcanzable .mediante 

planes aislados de desarrollo, 

5, El mercado y la especializaelón 

La pequeña magnitud del aereado es un obstáculo al desarrollo eco-

nómico, y en las repúblicas centroamericanas tal vez constituya el mayor impe-

dimento a su progreso. El morcado es pequeño geográficamente. No existen 

mercados propiamente nacionales, sino más bien locales, con frecuencia aisla-

dos unos de otros debido a las malas comunicaciones. Son mercados inverte-

brados. qUe no ofrecen posibilidades de soportar y dar base a inversiones de gran 

densidad de capital (caminos, ferrocarriles, puertos, mecanización, ciertas in-

dustrias) -y en especial a unidades industriales de tamaño suficiente, ni a in-

versiones para llevar a cabo adelantos técnicos en la agricultura y la ganadería, 

/En esas 
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En esas condiciones ol esfuerzo industrial de cada país para resol-

ver sus problemas económicos e iupul<>ar su desarrollo no puede ser tan produc-

tivo como sería ni existiera una mayor división del trabajo entre las cinco re-

públicas, que evite duplicación do inversiones y proporciono, a través de mer-

cados más amplios, una mayor base de sustentación a las industrias y actividades 

de cada país» El morcado de cada industria crecería no sólo por suma de loa 

mercados nacionales sino por .Intensificación del poder de compra de cada mercado 

nacional» Ha do esperarse que la conjunción de los esfuerzos, la coordinación 

del desarrollo de nuevas actividades, y aun la ampliación ordenada de las exis-

tentes, con miras a cierta especializacdón y a un myor comercio recíproco, po-

drá traducirse en una mayor Productividad en general, en un uso más intensivo 

de servidos como ol transporte y la energía, en quo La densidad de capital es 

muy grande, y en un mayor c-vwicnto del ingreso real. 

Dos ejemplos tona dos del c' ^arrollo industrial centroamericano sir-

ven para ilustrar el problema do .l.-i o,¡trechas del morcado y el desperdicio de 

recursos que supone la falta do integración, la industria del cemento es de 

creación relativamente reciente en ol Istmo, Su cuenta hoy en día con una fá-

brica en Guatemala, cuya capacidad arra-1 de producción es de cerca de 60,000 to-

neladas métricas; una er. Nicaragua que puede producir cerca de 20,000 toneladas 

anua3.es; y dos fábricas en construcción o-n El Salvador, una de las cuales se 

proyecta llegue con el tiempo a una cap a ciclad do 150,000 toneladas al año, y otra 

de sólo 50,000..^ Con excepción de la mayor do las dos nuevas fábricas de El 

Salvador, cuando alcance cu plena, capacidad, ninguna do las demás pasa de apro-

ximadamente un tercio de la capacidad mínima necesaria para funcionar a un costo 

unitario de producción lo más bajo.posiblo. Debido sin duda a la"falta de 
/transporte 

1/ También os de interés para Centroamírica la 'fábrica de cemento de Panamá, 
cuya capacidad os de 90,000 tonelada:- al año. 
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transporte adecenado y barato y a otros factores, no se pudo planear .la industri 

desde un principio sobre la base do una o dos plantas de tamaño óptimo que pue«-

dieran abastecer a todo el Istmo, sustituyendo las importaciones de fuera del 

área y haciendo frente al consume creciente' mediante ampliaciones conveniente-

mente planeadas. El consumo do cemento en Centrcamérica en 1937/3# puede esti-

marse en unas 45/50,000 toneladas» A partir de 1945 ha aumentado de manera cor 

siderablo, llegando en 1947 & unas 90,000 toneladas, y a la fecha posiblemente r 
1/ 

alrededor de 200,000,- Para 1953 li capacidad de producción conjunta de cerner 

to de las cinco repúblicas controrjaoriesnas -considerando sólo 100,000 tonelada 

anuales de nueva capacidad en El Salvador,teniendo en cuenta un aumento proyec-

tado de 20,000 toneladas en Nicaragua y üin considerar posibles proyectos de 

otros países- será aproximadamente igual a la cifra del consumo, Pero existirá 

para entonces una duplicación do fábricas que, según ya se dijo, son inferiore: 

a la magnitud óptima, y, en consecuencia, no se obtendrá el mejor rendimiento 

de inversiones de gran densidad de capital, para satisfacer un consumo que teó-

ricamente, y contando con transporte adecuado, podría ser satisfecho por. una o 2 / 
dos fábricas de magnitud apropiada,^ Dada la situación actual de les proyec-

tos relativos a la industria del cemento, es difícil remediar en olla la falta 

de. coordinación anterior, aun cuando cabe esperar que para el futuro pueda coo: 

diñarse su desenvolvíale rito. 

Un segundo ejemplo ss el• desarrollo de 3.a industria t e x t i l algodone' 

ra, Aproximadamente las dos terceras partes de la producción de tejidos de al 

godón en Cervtrcamórica .que puede estirarse en unos 30 millones de yardas anua' 

l o s - , so originan en 3.2 fábricas'ubicadas en El Salvador, El resto de la 

/producción 
1/ La producción en 1950 fuá de una;; 67,000 toneladas, y la importación de . 

102,000 (véanse los cuadros 1 y ó)si«' i r ieluir las importaciones oficialés d 
El'Salvador, que la estadística no "registra: .on 1951 puedo .suponerse un au-
mento de importaciones y producción hasta más de 200,000 toneladas, 

2/ Confonne a un concepto más amplio de la integración centroamericana, la fá-
brica de cemento de Panamá t.-.jnbión abastecerla -y de hecho abastece ya en 
parte- el consumo centroamericano, ' 
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CyrjroJ) 

Cen tr cangi-ica. Importa ci ón de corren to 

Guatemala S L 
Salvador 

h' 

Honduras Nicaragua Costa T; 
Rica 

>tol 
TT 

inportación 
t o t a l 

Volui-on 
(en n i l e s do 
toneladas) 

1937 5 19 4 • 24 52 
1945 ]. 14 8 3 28 54 
19A6 6 17 10 5 14 52 
1947 5 25 13 2 25 70 
1948 5 29 13 2 21 70v/ 
1949 9 30 11 1 28 79-4 
1950 7 43 17 33 \o2BJ 
1951 • • • • 14 • . • • • • 

1er 
1 mile3 do 
Lares, c.i .f.) 
1937 48 198 36 __ 186 468 0,80 
1945 18 304 109 90 576 1 097 1.19 
1946 100 424 129 105 333 1 091 0.86 
1947 143 855 263 60 794 2 115 1.08 
1948 128 1 306 290 48 573 2 345 1.07 
1949 222 859 242 30 834 2 187 1.03 
1950 204 1 100 367 50 824 2 545 1.09 
1951 • • • • 313 • • • • • » • • 

Fuertes; Estadísticas do conercic exterior da las cinco repúblicas. (partida 
661-02 do la Clasificación Uniforme dol Comercio Internacional, CUCI.) 

a/ Incluyo pequeñas cantidades de comento inportado por Honduras y El Salvador 
de Guatearla y Nicaragua cuyo nonto t„tal fuo de Dls. 88,000 en 1948 y 
Bis« 122,COO en 1949, y de cantidneioc inferieres a Oís, 25,000 los demás 
años. 

b/ En 1949 y 1950, la fuente no registra lar- inportaciones de cemento realiza-
das directamente por el gobierno 7/ las instituciones oficiales de El Salva-
dor, 
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producción está local izado principalmente en Guatemala, donde una sola f á b r i c a 

produce más o menos la mitad de la producción f a b r i l de ese p a í s , y en Nicara-
gua, que ha venido aumentando su producción en forma rápida. La producción en 
Honduras y Costa Rica es de muy pequeño volumen, En términos generales se con-

sidera que l a s f á b r i c a s centroamericanas no operan con s u f i c i e n t e e f i c i e n c i a n i 

on condiciones do costo y de calidad de producto que sa t i s fagan plenamente a lo¡ 
consumidoras, en parte por la f a l t a de morcado, Es probable que l a s f á b r i c a s 

a c t u a l e s , siempre y cuando real icen majaras técnicas importantes y puedan au-

mentar su volumen de producción para operar a costos más b a j o s , pudieran s a t i s -

facer una proporción mayor del consumo t o t a l centroamericano y s u s t i t u i r , en 

parto, l a s importaciones Je t e j i d o s de algodón, que se pueden estimar en más de 

16 millones do dólares , o .sea más del r¡% de l a s importaciones t o t a l e s de los cii 

co pa íses , (Véase e l cuadro 7») Pero no ex is to coordinación alguna en la indus-
t r i a t e x t i l , y aun so están proy. atando nuevas fábr i cas y ampliaciones en diver-

sos países s in remediar e l probleun da l a s fábr icas a c t u a l e s , que operan con 

frecuencia a turnos reducidos. Este es un nuevo caso de duplicación y de apro-

vechamiento i n s u f i c i e n t e do l a s inversiones ya hechas; caso que también merece-

r í a una coordinación futura . 

Estos dos ejemplos se dan como i l u s t r a c i ó n debido a su importancia, 

tanto por e l monto de l a s inversiones que suponen, como por e l carácter esencia! 

de los productos obtenidos,. uno de ellos, para l a formación .de. c a p i t a l y e l otro 

para e l consumo. Otros más, aunque de menor importancia por ahora, podrían tam-

bién ana l izarse , poro aquí se ha querido sólo sentar e l pr inc ipio de que para 

economizar c a p i t a l as conv';:J.--.nt;v, on 1?. medida de l o pos ib le , evitar La dupli-

cación o repet i c ión de unidades do producción demasiado pequeñas que operan con 
rendimientos b a j o s . 

E l pr incipio puedo extenderse, no sólo a las plantas que producen 

para e l consumo interno en Con t r oaraérica, sino también a l a s actividades 
/destinadas 
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• Cuadre 7 

Contrcamérica. I,;.ipí r tac ión de _tei Idos de algodón 

% de_la 
„ , , E l r, ' „ . Costa Total iijroorta-
^Steia SKlwicr I&c^ua ^ a/ • ¡¿fo 

total 

Volumen 
(tonelada a) 

1937 1 600 1 617 2 141 « • 1 223 6 581 
1945 993 795 646 819 653 3 906 
1946 . 1 308 897 710 1 022 1 225 5 162 
1947 1 835 1 776 945 1 134 1 615 7 305 
1948 1 432 1 836 1 196 1 325 1 159 6 998 
1949 1 836 953 982 785 1 168 5 724 
1950 •1 í. 524 875 1 093 1 266 1 394 7 152 
1951 • • • * 1 358 • • • • • « 

Valor 
T5il.es de dó-
lares, c.i.f.) 

1937 2 361 1 735 1636 .. 1 055 6 787 11.5 
1945 2 684 1 763 1 039 1 906 1 357 8 799 9.6 
1946 3 703 2 300 •1 569 2 806 3 027 13 405 ' 10.6 
1947 5 959 . 4 500 2 612- 3 612 4'585 21 268 10.9 
194-8 4 685 l\. /ift'J-f-3 024 . 4 049 3 311 19 493 8.9 
1949' 4 608 2 177 2 228 1 786 2 784 13 583 6.4 
1950 5 681 2 1 fC 2 063 2 925 3 C84 15 929 6.8 
1951 .. $ • 2 82A . * .. • • • • 

Fuentes; Eet^díatiec de comercio exterior do las cinco repúblicas. (Partidas 
652-01 y 652-02 de la CO.aaaficación IMfcme del CcRoreio Internacio-
nal. CTJCI.) 

a/ Estas cifras totales incluyen ir-portaeicnes procedentes de los propios paí-
ses centroamericanos! cuyo monto total fue ol siguientes 

Toneladas Miles dq dólares 
1937 12 11 
194-5 149 250 
1946 321 716 
1947 288 859 
1948 229 517 
1949 313 562 
1950 183 3?3 
1951 259 • 451 

En su mayor parte es tas importaciones intorccntroaiuericanaa de t e j i d o s de 
algodón representan l a s bochas por Honduras procedentes de EJ Salvador. 
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destinadas a la exportación fuera del -área« En el caso de una industria de 
exportación que requiera unidades de gran densidad de capital, es indudable que 
si los cinco países compitieran entre sí, duplicando en cada uno la misma inver-
sión, no.se obtendría el mismo provecho para el área en su conjunto que si la 
misma industria se localizara en uno o dos sitios 'óptimos y alcanzara una mag-
nitud adecuada y un volumen de producción suficiente para obtener los máximos 
rendimientos. 

Evitar la duplicación de inversiones, sobre todo en la industria, su-
pone indefectiblemente una política de coordinación que tienda más bien a la es-
pecialización por países en ciertas industrias o en ciertos productos de una 
misma industria, siempre y cuando se cuente también con las facilidades de tran-
porte y arancelarias que se requieren para que el desarrollo industrial pueda 
realizarse de manera complementaria, Una p'o3.ítica de industrialización alcan-
zaría entonces en ese terreno su máxima expresión al irse estableciendo una red 
de industrias enlazadas entre sí. como abastecedoras parciales unas de otras, 
proporcionando una base más amplia de empleo y un nivel de operación mas efi-
ciente, 

6, La actual mejoría de Las balanzas de pag03. 
Finalmente, debe señalarse como una circunstancia .favorable en el 

momento actual para iniciar una política de integración en el Istmo Centroame-
ricano la conjunción de dos hechos: que en términos generales los planes de 
fomento están todavía en sus primeras etapas y que la posición de la balanza 
de pagos y la relación de precios del intercambio han mejorado en los últimos 
años. Mientras los planes de fomento estén- en sus etapas iniciales, la coor-
.dinación es más factible, y en el mismo .sentido opera el hecho de que los re-
cursos financieros, expresados a través de las reservas de divisas en. poder de 
las autoridades centrales y en poder de empresarios individuales, han alcanzado 

/en los 
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en los años áltimos cifras ain precedente. Las reservas monetarias de las 

cinco repúblicas descendieron de Dls, 106,6 millones en 1945 a 102.5 millo-

nes en 1948, poro influidas tanto por la mejoría de los precios de exporta-

ción como por medidas de protección y de control de las importaciones, han 

vuelto a ascender y se encontraban ya a fines de 1951 en un nivel aproxima-

do de Dls, 131.3 millones. (Véase el cuadro 8.) Existen también saldos en 

el exterior pertenecientes a empresas particulares e individuos de Guatema-

la y- El Salvador que se estiman en DI?, 23.2 millones (no hay cifras dispo-

nibles en los demás países.) 

La mejoría de la relación de precios del. intercambio de 1946 a 

1951 ha sido considerable, especialmente desde 1949 > y sobre todo en aque-

llos países en los que el café representa una proporción mayor de las ex-

portaciones. En Guatemala la mejoría de 1948 hasta el primer trimestre de 

1951 fué del 62$; en Costa Rica, hasta mayo de 1952, del 59$, y en El Sal-

vador es probable una relación simiar, aun cuando no se dispone todavía 

. de suficientes datos. (Véase el cuadro 9.) 

Al mismo tiempo, se ¿^vierten ciertos otros indicios do fortale-

cimiento de las balanzas de pagos quo pueden reputarse favorables a una in 

terisif icación del desarrollo econóirdco. Uno do ellos es el cambio en la 

composición de las eaportaciónes y la aparición de nuevos renglones que pue 

den ayudar a reducir la inestabilidad de la balanza de pegos. Ejemplos de 

estos productos son el algodón, las madras, oí arroz, ios aceites y semillas 

oleaginosas, los aceites esenciales, el abacá y el cacao, que en conjunto 

representaron ya en 1948 un valor de Dls. 26,2 millones, o sea el 11.2$ del 

total de exportación de las cinco -repúblicas, en comparación con Dls, 4.5 

millones en 1945 (k,3% del total). En 1950, a pesar de la baja de algunos 

artículos -abacá, arroz, oleaginosas, cacao-, todavía montaban a Dls, 19.2. 
/millones, 
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CeRtroâ éric-r..fiJ(ç servar> de oro y divisas 
(en milienos do dólares) 

Guatemala Salvador Honduras Nicaragua 
Costa 
Rica Total 

1945 
' 194Ö 
1951 

44,6 ' 
47,4 
4I a 9 

'31.3 
31.1 
44.4 ' 

1 6 , f a / 
15,92/ 
24,3£/ 

6,7 
3,4 
9.7 10,5 

IOS ,6 
102,5 
131.3 

Fuentesg Fondo Monetario l'ntcrnacien<l, I ntorna tlonal Finan ci al g ta ti s ti es, 
excepto las se indican a. continuación? 'Guatemala, 1943 y 1951 
Boletín del B'xncc de üurfccÊ la 5 Honduras, Boletín Mensual del Ban-
co Central de "Honduras f Costa'~Rica, 194S y"1.95l̂  RÓvista"y 'Boletín 
Eg.fe-dísticoĴ eî aal Corta .Rica. 

a/ 'incluyo inversiones en valores do Estados Unidos y nonadas de Estados 
Unidc-s 0.11 poder del piSblu ce• 

b/ Debido a la deuda ver cid,;, privada en el exterior (llanada "presa"), las 
reservas recios do Costr Fdca en 1948 fueron de -2.99 naílones de dóla-
res. 

fißdro^ 
do err.cios col intercanblp do Guatemala, El Salvador y Costa Rica 

(Indicos, 1946 = 100 ) 

Guatemala^ SÌ Salvador^ Costa ftica^ 

1937 76,4 63 c. 8 71«8 
1946 101.6 90 «6 93.1 
1947 100,5 96.0 9809 
1948 100.0 100,0 100,0 
1949 119.4 115.6 115.1 
1950 167,3,, • • 135.1 
1951 162.2^/ . : • • 144,3 , 

• 1 5 9 . & 1952 . e • • 
144,3 , 

• 1 5 9 . & 

Pentes: Guatemala, Boletín del ̂B;;ne0., do Guatemala ; El Salvador y Costa Rica, 
Fonde Monotario Internacional, International Financial Statistica. 

a/ Convertido de base 1937 '1 base 194^5 la'ponderación original os la compo-
sición del catorcio oxterior eri 1937. 

b/ Ponderación segân composición dui cornerexo exterior en cada año, 
c/ Coeficiente simple do los índicos de .precios de importación y exportación, 
d/ Primer trimestre, 
e/ Enero-mayo. 



Cuadro 1 0 

Cent-reamo r i c o , Exportación do s i e t e productos s o l e c c l o n a d o s ^ y exportación t o t a l 
(railes de dolaros) 

Guatemala Srlvador Honduras Nie; ira^ua Costa 
Paca 

Tott 
Exportación 

do l o s 7 a r -

i l do l o s 5 países 

Exportación % sobre 
exportación 

t o t a l 

Guatemala Honduras Nie; ira^ua 

t í c u l o s se -
lecc ionados 

t o t a l 
% sobre 

exportación 
t o t a l 

1945 1 902 <L(\J 562 2 073 719 4 532 .104 579 4 . 3 3 
19A6 2 288 666 1 1 0 6 3 121 1 664 8 845 1-42 862 6 . 1 9 
1947 2 444 2 210 2 390 * r 086 K y 514 17 644 2GL 751 8 . 7 5 
1948 4 132 4 100 4 598 5 887 7 459 26 176 234 818 1 1 . 1 5 
1949 3 221 3 348 4 240 7 484 5 308 23 601 249 281 9 . 4 7 
1950 3 487 3 273 3 201 5 654. , 3 586 19 20EL 298 983 6 . 4 2 
1951 -* • 3 708 11 4 1 0 ^ • • 15 n s s / • » • • 

Puerto ; E s t a d í s t i c a s do concrcio e x t e r i o r do l a s c i r c o r e p ú b l i c a s . 

Motass Lo. exportación t o t a l representa va lores a justados por f a c t o r e s de valuación, e t c . » a .par t i r de 194-6, 
ssgdn datos del Fondo Monetario In ternac ional y de l-~>s- bancos c é n t r a l o s respect ivos« Para .1945 l o s 
va leres están a justados sólo para SI Srlvador y Honduras. 

a / Algodón, a c o i t o s j semi l las o leaginosas , a c e i t e s e s e n c i a l e s , a r r o z , cacao, abacá y maderas, ^ ^ 
h / Datos para, maderas, a r r o z , a c e i t e s y semi l las oleaginosas y algodón tínicamente. Para l o s o t r o s p r o d u c t o ^ p 

no so dispone do datos . ^ ^ 
c / Datos únicamente para Honduras y l o s de l a nota b / do Nicaragua 5 para l o s o t r o s p a í s e s no se dispone de . i» 

datos . M 

u» 
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millones, o sea el del total (influyendo también en el descenso de est 

porciento el alza del valor del café), (Véase el cuadro 10.)' « * 
Por otro lado, el Ciunbio en la eompoeirdén de las importaciones, 

característico de todo procepo -'do desarrollo, viene también manifestándose 

en Centroamérica, advirtiéndpse el crecimiento_en la proporción represen-* <• i 
tada por bienes de capital, se^ún pudo ya verse en el cuadro 4. 

* Estos factores, aun Sin sea- decisivos como- argumentos apoyo 

de una política do integración, constituyan elementos que, como ya se dijo, 

fortalecen la posición oconójaiáa dc-'Ks repúblicas centroamericanas y per-

miten ya, no sólo prestar atención a la situación cíclica, sino también a 

los problemas de más largo playo comunes a todas ellas. 

* 

/III, ALCANCE 



' E / G R . 1 2 / A G . 1 7 / 3 •' •' P-í- nn 1 -j • -> i 
n i . ALCAHCE Y R E Q U I S I T O S DE UNA P O L I T I C A DE ILIXBGRACIOH 

Y I Ü ^ I P R Ü C J I K Ü ECOMOMICOJ 

1* Unión económica vs. intimación li'aitada 

Dentro del terreno de los hechos, y atendiendo a razones prácticas, 

no puede proceder so; de inmediato a la unión econónica completa do las repúblicas 

centroamericanas, aun cuando olio constituyo una aspiración histórica de todas 

ellas. Es fácil ver que una unión económica tendría amplias consecuencias en 

el terreno político y admiiiistrvtivo, o implicaría uniformidad en 3.a legisla-

ción, unificación monetaria, unificación arancelaria hacia el exterior, unifi-

cación fiscal y centralización de. la política' do desarrollo económico. Supues-

ta en tal caso una piona libertad do coR¡ercio en loe cinco países, tendrían que' 

abandonarse algunas actividades económicas incosteables o mal localizadas para' 

ubicarlas de nuevo en los lugaros' v,ds favorables desdo el punto de vista de la' 

región on su conjunto. Sin prejuzgar la posible conveniencia de.alcanzar esas, 

metas con el andar del tiempo, puede considerarse que los objetivos inmediatas 

deben ser más modestos» 

El concepto de integración económica que en el caso de Centroamórica' 

parecería adecuado como punto de partida es el do una integración limitada .acora-'" 

pañada de una política de reciprocidad comercial e industrial. 

Por política do integración económica limitada puede entenderse una" 

política que, dentro del marco general del desarrollo económico, tienda a la lo- • 

calización óptima de algunas actividades económicas: importantes, -especialmente 

las de carácter industrial y de transformación de productos agropecuarios y mi~-

'nerales, con vi atas a establecer unidades do producción del tamaño adecuado para • 

aprovechar las materias primas do la región y poder abastecer los mercados cen-

troamericanos en su conjunto a costos de producción lo más bajos posibles, .Est*-' 

querría decir que sería posible establecer industrias nuevas que jamás serían 

/viables' 
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viables si sólo contaran con el marcado nacional. Querría decir también que 

en lugar de establecer cinco o más fábricas demasiado pequeñas, en los diver-

sos países, hechas para abarcar el mercado nacional solamente, se estudiaría la 

localización de una, dos o tree unidades de tamaño nás eficiente, ubicadas en 

aquellos sitios,que, por el factor mercado, o por la cercanía de la materia pri 

xaa, la mano de obra, la energía o el combustible, o por los medios de transport 

disponibles, fueran los más convenientes y económicos desde el punto de vista c 

toda la región, 

2» El principio de reciprocidad 

Idealmente, no debería i-aportar en cuál, de las divisiones políticas 

hubiera de localizarse la actividad de quu se tratara, Pero para que este prir 

cipio fuera aceptado, la política de integración no podría prescindir de una 

política de reciprocidad en el sentido más amplio posible de este término. 

Una política de reciprocidad significaría, por un laido, que un pri-

mor plan general de establecimiento y ampliación de actividades industriales er 

Centroamérica tendría que formularse do tal manera que en cada uno de los paíse 

quedaran ubicadas algunas de las industrias de localización óptima incluidas er 

el plan. La industrialización no os un. proceso privativo de unos cuantos p-aíse 

solamente, sino que en un sentido amplio es un requisito del desarrollo de todc 

los países, de acuerdo con las circunstancias y recursos de cada uno. En Cen-

troamérica existen bases suficientes para que en cada una de las cinco repúbli-

cas se amplíen y establezcan ciertas industrias y actividades do transformaciói 

y, dentro de una norma general de integración, es viable que en cada país se > 

ubiquen industrias cuyo mercado sería centroamericano. En consecuencia, un as-

pecto. del principio de reciprocidad es que cada país esté dispuesto a que en 

/otro 
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otro u otros se estable a can ciertas industrias con una magnitud adecuada, a cam-

bio de que los otros paisos acepten que an el primero se establezcan sobre igua-

les principios-otras industrias determinadas, Un desarrollo integrado, con in-

dustrias vinculadas entre sí, y vinculadas por mercados recíprocos, aseguraría 

mayor economía en las inversiones y .mayor rendimiento total. 

El segundo aspecto de la política de reciprocidad reside en la polí-

tica comercial y arancelaria. En un pian de integración, Ibis actividades que 

conforme a él se establezcan con vistas al mercado centroamericano deberían ser 

objeto de comercio libre, sin pago alguno de derechos de importación en cual-

quiera de los países dol área. De otra naanera ac se obtendrían las máximas ven-

tajas do la localización óptima de las actividades, ni de los menores costos que 

podrían resultar da establecer plantas con una capacidad de producción superior 

a la que requiero el mercado puramente nacional. 

Independientemente de los caao> concretos que puedan proponerse pa-

ra inaciar una política de integración económica limitada, y que se analizarán 

en el capítulo IV del presente informe, os evidente que, para poder llevar a 

cabo en Centrcanérica esta modalidad do desarrollo económico coordinado,se re-

queriría la adopción de principios generales en que pudiera basarse una políti-

ca coraiin y de largo plaaoj pues no podría iniciarse la integración sin la segu-

ridad ie que quedarán ampliamente cubiertos los riesgos en que incurriera cada 

país al hacer inversiones cuyo mercado sea"controai,;ericano en lugar do nacional, 

3» Reoujsjj/boa do política comercial y arancelaria y garantía de mercados 

En la política comercial cot̂ troamericana o:dste ya de hecho una ten-

dencia fav«orabie a la política de integración económica antes planteada. Ha-

sido tradicional en los tratados comerciales celebrados con países extraños al 
/área 
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área la inclusión de la llanada "cláusula centroamericana" que deja a salvo, 

en el tratamiento de nación más favorecida, las preferencias que puedan acor-

darse entre sí las repúblicas de Cerxtroasóric... HA existido desde el año de 

1916 un tratado de libre comercio entre Honduras y El Salvador. Entre 1941 y 

1943 estuvo en vigor también otro entro El Salvador y Guatemala, aun cuando 

no con el mayor éxito. En fecha reciente ee advierte de nuevo el deseo de al-

gunos países centro africanos de concretar en fórmulas prácticas la política 

de "tratamiento arancelario prof erencl.il a que tradicionalrr¡ente han aspirado. 

En 1951 se firmó un Tratado do Libre Comercio e Integración Económica entre El 

Salvador y Guatemala y otro entre El Salvador y Nicaragua, En sus lineamientos 

generales estos tratados, que han entrado en vi';or en 1952, estipulan que los 

productos de uno y otro país cnupiore.doa en las listas que los acompañan pueden 

ser importados libres de todo gravamen arancelario, sujetos cierto número de 

ellos a la posibilidad de que queden sometidos a peiuiisos de importación o ex-

portación, según el caso, existiendo para resolver estas modalidades y otros 

aspectos afines comisiones mixtas de funcionarios do los dos países firmantes. 

Este tipo de tratado constituye una fórmula inteligente para establecer cier-

ta libertad de comercio entre los países centroamericanos sin tener que lle-

gar forzosamente al caso complejo y difícil de la unión aduanera. La modali-

dad centro¿imericana se aproxima -y de hecho ha recibido esta interpretación 

en el caso del tratado entre Nicaragua -3/ y El Salvador- a lo que en la termi-

nología de la Carta de La Habana y del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio 

/se ha Venida 

1/ Nicaragua es el único país centroamericano adherido al Acuerdo General, 
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se ha venido designando con oí noüibro de zona do comercio libre;—' se trata, 

pues, de un procedimiento aceptado como norma de política comercial interna-

cional que, sin estorbar la política de comercio exterior de los países centro-

americanos con países ajenos al área, sirve para incrementar el comercio recí-

proco do ellos mismos y dar aaj or iupulso al desarrollo económico y a la inte-
2/ ' gracion,-/ 

Sin eabargo, si bien esta tendencia hacia los tratados de libre co-

mercio ha de considerarse favorable y aun parto esencial de la política de in-

tegración económica, dichos instrumentos no son suficientes, Al liberar de de-

rechos ciertos productos, abren posibilidades a la iniciativa comercial de cada 

país, de acuerdo con sus conveniencias, p ira buscar el mercado en el otro país. 

Sin duda olio conducirá -salvados los casos en que uno u otro país se vea pre-

cisado a establecer restricciones cuantitativas- a un incremento del comercio 

recíproco centroamericano,' mas no llevará necesariamente a una integración eco-

nómica, a menos que la política de .integración se persiga en una forma mucho más 

positiva y activa. 

Es precisamente ésta la conyuntura que peralte relacionar la política 

de integración limitada antes esboaada con el aspecto comercial de la política 

de reciprocidad económica que constituye su complemento, El establecimiento o 

/ampliación 

1/ El artículo XXIV del Acuerde General de Tarifas y Comercio define una zona 
de libre comercio como un grupo de dos o más territorios aduaneros en los 
que los derechos y otras disposiciones restrictivas del comercio se elimi-
nan sobre una parte sustancial del conoreio entre ellos; por mayoría de dos 
terceras partes de las partes contratantes (en su sentido colectivo) del 
Acuordo, se puede autorizar tasibidn una zona libre de comercio aun cuando 
no se cubran todas la¿> condicione^ señaladas en el artículo. 
Es interesante notar que en el tratado co3.».ercial firnado entre Colombia y 
Estados Unidos orí 1950, quedan taabión a salvo las concesiones preferencia-
Ios que pudiera otorgar Colombia a los der.ís fixTaantes de la Carta de Quito, 
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ampliación de industrias dentro de un plan general de integración y reciproci-

dad sería una de jas £ ornas más tangibles do justificar le. política arancela-

ria de tratados de libre comercio, así cono de contribuir al éxito de éstos, 

' pues habría entonces unr;. serie de artículos cuya producción no sería viable si 

no existieran tales tratados o arreglos preferenciales• Así, pues, resulta que 

la política industrial y la política arancelaria son mutuamente dependientes en 

el campo de la integración centroamericana. 

De hecho la política arancelaria expresada a través de tratados o 

arreglos preferencialas lleva cor^igo otros requisitos cuando se la concibe 

estrechamente vinculada a un plan de inauütrias para toda la región, Las ac-

tividades industriales que se cjiabloscan para a basto cor los mercado # nacional-

Ies y una parte considerable del mercado centroamericano, no sólo necesitarían 

recibir en los países del Istmo un trata-dente arancelario preferencial, sino 

que además deben tener siempre la seguridad de que no se les cerrarán los mer-

cados arbitrariamente, Es decir, el concepto de política comercial trasciende . 

del aspecto puramente arancelario para requerir la adopción de fórmulas que ga-

ranticen el acceso a los nercados en vista do los cuales se ha planeado la in-

dustria y se ha corrido el riesgo de hacer una inversión superior a la que re-

queriría el cercado puramente nacional. 

También sería preciso irse aproximando poco a poco a cierta unifor-

midad arancelaria hacia el exterior, al menos en los productos de las indus-

trias que caen dentro del plan de integración, I ello no sólo porque sería, 

probable que en sus primeras etapas requerirían protección arancelaria las in-

dustrias nuevas -y aun aquellas que no siendo nuevas deben defenderse de la com 

potencia externa, muchas veces hecha en condiciones de dumpingt o de procedi-

mientos desleales, adentras están mejorando sus técnicas-, sino porque la exis-

tencia de niveles de protección aduanera más bajos en unos países que en ¿tros 
/respecto 
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respecto a productos similares importados da fuera del área originaría que me-
diante la simulación y el contrabando loa productos del exterior gozaran da las 
ventajas arancelarias de los prouuctos centroamericanos para ser objeto de co-
mercio entre los países del Istmo. No deben menospreciarse las dificultades pa-
ra llegar a cierta unificación de las tarifas aun cuando sólo sea por lo que 
atañe a algunos productos, pero sí parece ser un requisito muy importante. Un 
primer paso será, sin duda, el esfuerzo de unificación de las nomenclaturas cu-

1 j 
yas bases ya existen en los recientes tratados de eon&rcio,^ Puede preverse 
que se requerirá unificación de les reglamentos aduanales y de los procedimien-
tos para fijar las cuotas arancelarias, -ÍF:Í como para valorar los artículos y 
para establecer su peso o podida, Es éste un campo en el que existe posibilidad 
de progreso, pero llevará algtin ti;¡mpo alca asarlo, 

Al afirmarse que la ̂olítie;- de ¿iteración y reciprocidad • supone 
ciertos acuerdos e;i materia de rvlitiga eooaóarloa general, quizá el tipo mas 
evidente de acuerdo sería el que 3?¡ refiere a los planes concretos relativos a 
una industria determinada desde '¿1 punte o.-;, victo del Istmo en su conjunto. Su-
pongamos que se acepta en principio qu<. industria X os de tal naturaleza 
que conviene establecer una o dos fábricas ¡n Co»r!roainérica con capacidad sufi-
ciente para abar-roer-es1 n toda la región, y qaiaí aun para exportar al exterior. 
La inversión total en ambas fábricas puvde nipc-ncr una cuma bastante considera-
ble» Se hacen los estudios ns cosarios, se determinan las localizaciones más 
convenientes, se idea un m̂ ennistóo intê a-rion;»! para promover las industrias, 
se estudia y se obtiene el finar.ciaíüiento, y al cabo de dos o tres años las in-
dustrias están en marcha. Se requeriría entone Í-S coatar con una fórmula para 

/garantizar 

1/ Véase a este respecto el documento E/CN.ir:/AC,17/í> que presenta el Secreta-
rio Ejecutivo de la Comisión, 
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garantizar que'no se lesione el mercado de alguna de las empresas establecidas 

conforme a la norma de integración en el caso de que en esa industria surgieran 

proyectos adicionales no concebidos convenientemente. Sería también preciso 

llegar a una fórmula para evitar el extremo opuesto, o sea el de que la empre-

sa o empresas establecidas conforme a la norma de integración se constituyan en 

monopolio o actúen en forma monopólica y no abastezcan el mercado a precios con-

venientes, Sin duda éstas son materias que, por su complejidad, requerirán es-

tudio detenido por parte de los gobiernos a la luz de 3a experiencia que se vaya 

adquiriendo, 

4, Necesidad de garantizar el adelanto técnico y la calidad de los productos 

En cualquier examen de la integración económica debe ser motivo de 

honda preocupación el problema de eóiao garantizar que los productos de la empre-

sa o empresas a'las que se confía cierta especialisación sean no sólo de calidad 

uniforme, sino que sean también objeto de constantes mejoras por la aplicación 

de adelantos técnicos en su manufactura. Sería difícil que un país centroameri-

cano aceptara recibir de una industria establecida en otro país productos que no 

fueran de calidad aceptable y cuya producción no fuera acompañada de un esfuerzo 

de progreso técnico que redujera 3.os costos -y ofreciera artículos más o menos 

comparables cualitativamente y en precio a los que podrían obtenerse de otras 

fuentes. Para ello un plan de integración económica requiere como complemento 

un programa de investigación tecnólégica, que podría desarrollarse concentrando 

los esfuerzos en un solo instituto,^ Requiere además la adopción de medidas 

para prestar a las industrias "servicios de extensión" análogos a los que se 

facilitan en cada país a la agricultura, y cierto acuerdo internacional sobre 

/normas 

1/ Véase el documento E/CN,3.2/AC, 17/4 que en relación con este tema presenta 
el Secretario Ejecutivo de la Comisión, 
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normas de calidad y especificaciones. So relaciona en forma estrecha con este 

requisito la capacitación do la nano de obra en centros establecidos para tal 

fin. y, posiblemente, en centros para el adiestran?.:'.onto superior de obreros ca-

lificados . 

5* El transporte como cuestión fundamental 

Otro requisito de una política de integración, aun en sus aspectos 

más generales, os el mejoramiento y extensión de las vías y rasdios de transpor-

te, sin loa cuales los mercados no pueden dejar do ser locales y aislados. 

El establecimiento do una o doy plantas en la zona, en vez de múl-

tiples fábricas de carácter nacional, entre,darí transportes a mayores distan-

cias y por tanto más costosos. La s,oa:>. do marcado do loe nuevos proyectos in-

dustriales estará determinada par aquel radid da abastecimiento dentro del cual 

el incremente del costo de transporta sea igual o inferior a la economía de pro-

ducción lograda en el proyecto integrado. 

Se ha menciomdo ya .:juc algunos países de Controamérica están logran-

do considerables adelantos en el asfecto del transporte, en tanto que otros ini-

cian apenas sus programas básicos. La mayor porte do los adelantos se refieren 

al transporte por carretera. Poro el principal r..edio do transporte, hasta la 

fecha, ha sido el ferrocarril, cuyos servicios on general no son adecuados por 

falta do equipo rodante y por el estado de las vías, aparte de que sus tarifas, 

cualquiera que sea el punto de comparación que se adopte, son elevadas y cons-

tituyen un factor desfavorable,- Sin duda, las carreteras son roas adecuadas 

que los ferrocarriles como instrumento pare ol comercio recíproco.centroameri-

cano, pero la•importancia de los .segundos no puede desestimarse. El transporte 

aéreo también lia llegado a constituir un medio de acarreo do importancia esencial 
* 

para algunos productos y algunas zoms, y sin duda está llamado a ser cada vez 

/más i 4 
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más importante; mas también ofrece considerables limitaciones impuestas por el 

costo del servicio, si se compara con el de los otros medios posibles, y por la 

naturalesa de los productos que pueden ser transportados en esa forma. El trans 

porte marítimo no lia constituido hasta la fecha un medio suficientemente eficaz 

y barato de acarreo intercentroamericano. Ello suscita, por un lado, el pro-

blema de los puertos -sus condiciones materiales, sus servicios y el costo de 

éstos- y,por otro, el de los servicios marítimos propiamente dichos! Seria con-

veniente explorar la posibilidad de establecer servicios de cabotaje regional 

que faciliten un programa de integración. 

Todo el problema de transporte es do 'tal importancia para la polí-

tica de integración, que no siendo posible analizarla minuciosamente para los 

fines del presente informe, la CEPAL, en unión de la Administración de Asisten-

cia Técnica de Naciones Unidas, ha emprendido ya, a petición de los gobiernos 

del Istmo Centroamericano, un estudio general en el que se tendrán en cuenta no 

sólo las necesidades de transporte para el desarrollo interno de cada país, sino 

las que se creen en relación con las posibilidades de integración y reciprocidad 

de la región en su conjunto. 

6, Necesidad de impulsar el desarrollo de la energía 

Sin una disponibilidad de energía eléctrica mayor que la que ya exis-

te en Centroamérica no hay industrialización posible, y se vería frustrada la 

política de integración. Son pocas las fuentes de energía hidráulica hasta 

ahora explotadas, y la generación de energía térmica requiere importación de 

combustibles. Con arreglo a cifras provisionales, puede estimarse que la capa-

cidad actual de generación de energía eléctrica en las cinco repúblicas es de 

unos 140,000 KW incluyendo la de empresas que generan para su propio uso. De 

ellos corresponden a Guatemala más o menos 39,000 KW: a El-Salvador 39,000} a 

Honduras 11,000; a Nicaragua 15,000 y a Costa Rica 36,000, En la actualidad 

/la mayor 
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la mayor parte de las plantas trabajan a su mixtea capacidad y las redes 
de distribución existentes no permiten incrementar el consumo. Excepto en 
Costa Rica, el precio de la energía- es elevado, pues pasa en promedio de 
Dls, 0.05 el KNH, Así pues, el desarrollo industrial y urbano encuentra 
en la actualidad un obstáculo tanto en la falta de energía como en su pre-
cio, Los proyectos de expansión conocidos,- principalmente las obras de la 
Comisión de Electrificación del Lempa/ en El Salvador, y las del Instituto 
Nacional de Electricidad, en Costa Rica, prevén una expansión de capacidad 
en esos dos países para el año de 1954 de 30,000 y 10,000 KW, respectiva-
mente, Otros proyectos en Guatemala y en Nicaragua (en este ííltimo país a 
base de generación térmica) podrían añadir quiv,á 14,500 KW más para 1955, si 
se ponen en ejecución. Es de temer que las amplia clones- descritas apenas 
servirán para hacer frente al consumo de energía previsible en 1954/55 y 
que no habrá mejorado sensiblemente la situación para esa fecha, a menos 
que se emprendan desde ahora nuevos estudios y planes para instalar unida-
des adicionales y utilizar caídas de agua hasta ahora no aprovechadas. En 
parte, ello es ya objeto de estudio on El Salvador y Costa Rica, Una poli 
tica industrial de integración necesitaría, por le tanto, que se prosigan 
a paso acelerado los estudios para el desarrollo de nuevas fuentes de ener 
gía eléctrica, sobre todo en Guatemala, Honduras y Nicaragua. La coopera-
ción en materia de energía eléctrica, comprendiendo los estudios básicos y 
la capacitación de técnicos centroamericanos de unos países en otros, puede 
ser un medio fructífero de reforzar la política de integración económica. 
Conforme a esta política, debe preverse para un futuro no muy lejano una in-
terconexión de sistemas eléctricos entre determinados países centroamerica-
nos para aprovechar, comc ocurro en todas las rodos generales de energía, los 
sobrantes estacionales u ocasionalVÜ de capacidad de generación de diferentes 
zonas, Cooperación 
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7» Cooperación financiera 

Se ha de jacio para el final una condición de la política de in-

tegración y reciprocidad en la que es difícil prejusgar cuáles deben ser 

las fórmulas a adoptar: el requisito de la cooperación financiera. -Si se 

llegara a acordar un plan para establecer una indis tria X en uno o dos lu-

gares con vistas a todo el mercado centroamericano, el monto de la inver-

sión necesaria no sólo podría ser superior al requerido por una industria 

de menor magnitud orientada hacia fel mercado meramente nacional, sino que 

dicha inversión estaría sujeta a riesgos adicionales motivados por el he-

cho de que una parte de su marcaic estará situada en otros países de Cen-

troamérica. Esos países podrían quizá seguir una política distinta, que pu 

diera afectar adversamente a la iriustria, o podrían verse obligados a adojo 

tar medidas restrictivas del comercio exterior también desfavorables. Antes 

ae decía que es un requisito de una política de integración que a ninguna 

de las industrias establecidas conforme a la norria centroamericana se le 

cierre el mercado en forma arbitraria. Con independencia de la solución 

que se pueda dar a este problema por la via puramente administrativa, cabe 

pensar también en una forna adicional, indirecta, de cubrir en cierta medi-

da los riesgos de la inversión y asegurar a La vea una repartición equita-

tiva de dichos riesgos. 

Esa forma podría consistir en la participación de capital, priva-

do o público, de varios países centroamericanos, o aun de los cinco, en 

aquellas industrias incluidas en un plan de integración que por el monto 

de su inversión requieran ese procedimiento. Lá asociación de capital pri-

vado de dos o más países centroamericanos no es desconocida en algunas in-

dustrias actuales, y no sería difícil que dicho módulo de financiamiento 

/pudiera 
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pudiera extenderse a otras actividades industriales, Por otro lado, es 

posible que en algunos casos tengan interés especial an el financiamien-

to uno o más de los institutos o bancos de fomento. En otros, os posible 

quo es requiera, o que sea útil, cierta participación de capital extran-

jero, ya sea privado u obtenido do alguno de los organismos bancarios del 

exterior u otras organizaciónes extranjeras o internacionales, y en tales 

casos sería hasta cierto punto lógico que la Responsabilidad por una douda 

u obligación extranjera asumida, para estable c~r una industria con arreglo 

a un plan de integración, fuera compartida por todos los países, o varios 

de ellos, en lugar ds que recayera sobre uno solo. 

El suponer que puede haber cooperado?} financiera, y que en ésta 

puede figurar el crédito interno, descansa a so voz en la hipótesis de que 

se proseguirán en todos los países los esfuerzos encaminados a ampliar el 

mercado do capitales y a proporcionar maycr«s recursos a los bancos priva-

dos, y a los institutos do fomento para, efectuar operaciones a largo plazo 

de carácter tanto industrial como agrícola. En el fondo de este problema 

so encuentran la falta de canalización adecuada de los ahorros y su osca-

des misma. Es posible quo puedan idearse michos incentivos para atraer 

fondos ociosos al crédito público y privado y para repatriar capitales si-

tuados en el exterior. Podría taabién Mejorarse la capacidad tributaria 

para destinar más recursos presupuéstalos a las obras e inversiones de fo-

mento. Pero estos procesos rucien ser .lentos y, durante su evolución, se 

carece de los rocursos que se precisan de inmediato para el desarrollo 

agrícola e industrial. Importa recalcar que no sólo faltan fondos para 

las operaciones crediticias a plazos largos sino también aun para satis-

facer la demanda du crédito.rural, comercial e industrial a corto plazo. 

No obstante quo puedan mejorarse las técnicas y métodos bancarios, los 
/recursos 
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recursos de las instituciones crediticias parecen ser inadecuados para sus-

tituir por completo las formas no b'incarias de crédito (entre éstas las ope 

raciones de usura) y proveer el crédito adicional necesario para el desarro 

lio económico, 

Es fundamental encontrar una solución al problema de la falta 

de fondos para lograr un uso más eficaz del sistema bancario en apoyo de 

los planes de incremento de la producción y do cualesquiera proyectos de 

integración económica. Sería conveniente, por lo tanto, que se examinara 

hasta qué punto son suficientes los métodos que actualmente se siguen en Cen 

troamérica para proveer de recursos a los bancos agrícolas e industriales y 

a los institutos de fomento, o si debería pensarse en otros. Entre estos 

últimos podría considerarse algún mecanismo regional para canalizar fondos 

del extranjero a los sistemas crediticios centroamericanos, ya sea por con-

ducto de alguna institución bancaria integrada por los cinco países o de un 

consorcio o agrupación de organismos actualmente existentes. Es este, pues, 

un aspecto de la cooperación financiera cuyo examen detallado podría arro-

jar soluciones fructíferas para el desarrollo económico de Centroamérica y, 

por tanto, para la integración. 

Comunidad de fines y medios 

Los razonamientos expuestos en páginas anteriores procuran poner 

de relieve la importancia de perseguir en materia de integración económica 

una meta inmediata no demasiado ambiciosa, pero a la vez audaz. No la per-

fección ni lo ideal, porque sería inasequible en muchas generaciones. Una 

meta limitada, pero que requiere una coordinación de esfuerzos para producir 

un fuerte impacto en el desarrollo económico. Sin cooperación y comunidad 

do miras en asuntos de política comercial y arancelaria, planeación industrial, 

/progreso 
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progreso técnico, desarrollo del transporto y la energía y, posiblemente, 

financia .¿lento, la integración económica es irrealizable. Desde el mo-

mento en que se acepte como principio esencial y complementario del desa-

rrollo económico en Centroamérica una política de integración, la políti-

ca de desarrollo de un país determinado dejará do ser independiente de la 

do las otras cuatro repúblicas. De aceptarse la integración, es, pues, 

importante y aun fundamental que los planes nacionales ds fomento que actual 

mente se estudian en algunos países tengan en cuenta los de los países ve-

cinos, y que ciertas inversiones que se proyecte hacer, y cuya trascenden-

cia sea internacional en el Istmo Centroamericano, se juzguen a la luz del 

beneficio que puedan reportar a toda la región y io las distintas solucio-

nes que sean viables técnica y oconorfdcamant-'-. 

La Secretaría do la CEPAL ha tenido oportunidad durante los úl-

timos meses de considerar algunos sectores concretos de actividad industrial 

en los que pudiera ser conveniente un desarrollo ordenado, con vistas a la 

integración. La presentación de los datos que justifican dichas proposi-

ciones, y la indicación do algunos de los requisitos técnicos específicos 

que es preciso cubrir en cada caso, son el objeto del capítulo que sigue. 

/IV. ALGUNAS 



E/CN.12/AG.17/3 
Pág. 52 

IV. ALGIAS POSIBILIDADES INICIALES EN LA INDUSTRIA 

1» Consideraciones gencra3es? apl i cac ión coordinada de l a técn ica a posibles 
proyectos de integración 

La riqueza de recursos naturales en Centroamérica permite, aun en 

e l ostado ac tual de l o s conoeinientcs , prever c i e r t a s pos ib i l idades concre-

t a s de un desarrol lo i n d u s t r i a l que responda a l concepto do integración y 

reciprocidad económicas que se viene asediando» Del examen preliminar que se 

ha hecho de l a economía del letmc, se desprende que en diversos sec tores i n -

d u s t r i a l e s y de transformación-de productos agropecuarios y minerales se po-

dría proceder desde ahora o proyector el desarro l lo .do l a industr ia desde un 

punto de v i s t a centrcanerietme y iv sólo nocior,'\l, contando siempre con l a 

posibilidad> ya indicada, do t$-ner acceso sin trabas a r a n c e l a r i a s a todo e l 

mercado de l a región. 

En l a s páginas que siguen ac aducen l a s razones y datos por l o s 

que es doble someter a l a consideración .del Qoráté de Ministros de Economía 
del I s tno previs to por l a Resolución ? (IV) de l a CEPAL algunas sugestiones 

e s p e c í f i c a s prel iminares para e l desarrol lo coordinado de l a s s iguientes i n -

d u s t r i a s ; t e j i d o s de algodón; a c e i t e s y grasas vegetales?, l l a n t a s y neumáti-

cos 5 calzado5 mater ia les cur t ientes? carne y cueros; productos l á c t e o s ; pro-
ductos f o r e s t a l e s , pulpa y papel ; coránica y vidrio; y o t ras i n d u s t r i a s , en-

t r e o l l a s l a pesquera, l a de conservas do f r u t a s y legumbres, de combustibles, 

algunos productos químicos, herramientas, f ó s f o r o s , e t c . Asimismo, se sugiere 

do manera preliminar l a conveniencia de es tudiar sistemáticamente l o s recur-

sos minerales y d e s a r r o l l a r en nayor grado su b e n e f i c i o . 

Sin embargo, es evidente que e l grado de conocimiento de l o s r e c u r -

sos n a t u r a l e s , de l a s t é c n i c a s n*s aprcpiadas y de l o s f a c t o r e s que permit i -

r ían f i j a r l a l o c a l i z a c i ó n nós aceptable de muchas de l a s i n d u s t r i a s antes 

/señaladas 
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señaladas dista do ser suficiente para tenar, sobre la base do las sugestio-

nes que siguen, rescíndenos definitivas y precisas. Antes bien, para cada 

industria existe una serie de puntes concretos e interrogantes de carácter 

téonicc que sería necesario despejar par.- peder decidir el establecimiento 

mismo de empresas industriales. En algunos do los problemas técnicos se ha 

adelantado considerablemente a través do los a,non, tanto por el esfuerzo ais-

lado de organismos nacionales centroarcericancs y de grupos de la iniciativa 

privada, cono por la cooperación técnica brindada por diversas instituciones 

de carácter internacional y del exterior. En esos casos, deben tenerse en 

cuenta los estudios y conclusiones a que 30 hu llegado. En otros'se advier-

ten lagunas, ya soa porque se ha estudiado un prefclcna técnico de un solo 

país sin tener presente los do 1<-s denés que ccnprerdo ol Istmo, o porque 

so han hecho exploraciones y estudies apoma percibios do ciertos recursos, 

o porque so ha omitido algún aspecto iMpcrtantc. 

La ayuda técnica que hoy día so está 5x:p:-.rtiendo a Controanérica 

en diversos ranos de su occncmía básica, an transporte, en energía,, en in-

dustrias» en problemas sanitarios y en airinlotracién pública, tiene impor-

tancia fundamental para el desarrolle «con¿mico y, en consecuencia, para una 

política de integración y reciprocidad eccijé.-iicas. Luego es posible que, en 

aquellos casos en que soa de interés para los proyectos concretos de inte-

gración, pueda intentarse una rayer coordinación tanto entre I03 propios go-

biernos centroamericanos, cono entrr. estos y les organismos externos que im-

parten la ayuda técnica, con lo cual se aseguraría myor concentración del 

esfuerzo humno. 

De ser correcta osta premisa, .10 justificaría de inmediato que en 

los proyectos concretos de integración que se sugieren más adelante las 

/interrogantes 
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interrogantes y los problema técnicos eiiyü aciución previa es indispensable 

fueran objeto de un estudie coordi.nr.dc, ero l a part ic ipación de l o s organis-

mos nocionales e in ternac icnc les que se consideren necesarios en cada proyec-

t o . En e l caso de que l o s gobiernos de l a s repúblicas cec t r c-americanas desea-

sen s o l i c i t a r alguna a s i s t e n c i a técnica ocncret'» del e x t e r i o r , ésta podría 

emplearse para elaborar prcgrrx^.o ©epoeífá c'os destinarles a proporcione,r a t o -

da l a región e l mayor b e n e f i c i o . Podría incluso concebirse una s e r i e de pro-

yectos de ayuda técnica n Ccsitrosnéricp directamente vinculados a l o s proyec-

t e s indus t r ia les de integrac ión, cen cigoto cada uno de presentar conclusio-

nes y recomendaciónos do carácter práct ico que permitan impulsar en forma po-

s i t i v a y ordenada el doserr* l io . do datenJnada industr ia o indust r ias . 

Las sugestiones qm se ««.penen a continuación suponen, en suma, 

que para l l e v a r l a s a l campo de l o s hechos ha de acordarse l a rea l izac ión de 

l o s estudios técnicos necesarios que deben acompañarlas. Tanto l o s datos 

que se presentan como l a enumeración de plintos técnicos por estudiar deben 

considerarse preliminares - " f r u t o de l a s primeras invest igaciones y reco-

pi lac iones que hace l a Secre tar ía de l a CEFAL— y - en modo alguno exhaustivos, 

l a s d i f i c u l t a d e s que existen para reunir toda l a información dispersa que hay 

sobre Centroaraérica y l a s d e f i c i e n c i a s y omisiones del material e s t a d í s t i c o 

no permiten prec isar numerosa,?- conceptos en l a .forma que s e r í a ape tec ib le . 

Por otro lado, l a exposición que se hace es sucinta y breve, a f i n de enfocar 

l a atención sólo sobre l a s conclusiones más importantes, 

2• Industr ias a considerar 

a) Industria -boxt-.il del algodón 

Al mencioner en primer lugar l a industr ia t e x t i l del algodón, se 

reconoce que es ya una de l a s industr ias más desarrolladas y antiguas en 

/Centroamérica 
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Certroamérica, y en la que hay cor;finiere,bles capitales invertidos. Sin em-

bargo, por su importancia, por las condiciones técnicas en que trabaja, 

por la necesidad que tiene de contar con mercado más amplio, por la posi-

bilidad que ofrece de sustituir importaciones de tejidos y por la perspec-

tiva de que llegue a consumir los excedentes centroamericanos de fibra de 

algodón, es una industria que merece ocupar lugar destacado en cualquier 

plan general de integración. 

El cultivo del algodón so ha desarrollado en Centroamérica a par-

tir de la segunda guerra mundial, sobre todo en los últimos años, con el in-

centivo de los precios altos, que han originado un aumento considerable del 

área de siembra, Centroaméricn o? su conjunto produce hoy on día más de 

300,000 quintales .(de 100 libras) de algodón y os un exportador neto de la 

fibra, Guatemala es ya casi autoiruficientc\ £1 Sclvador y Nicaragua tienen 

excedentes considerables, y Honduras y Costa Bies, han iniciado ol cultivo. 

En EL Salvador el cultivo de algedór y su venta se realizan en forma alta-

mente organizada por int.erm.odio de la Cooperativa Algodonera, Se trata de 

un cultivo mecanizado y científico, en ol que so observan normas do clasifi-

cación y en el que se ha al canse, do aceptable desrrrollo técnico. En Guater 

mala el cultivo he, sido impulsado casi totalmente por el gobierno a través 

dol Instituto de Fomento de la Producción" so tropieza con graves problemas 

de plagas, los rendimientos son bajos y no es posible abrigar la misma segu-

ridad que en el caso de El Salvador de que se mantenga el nivel actual de 

producción. En Nicaragua ol incremento dol cultivo ha ido acompañado de una 

fuerte mecanización, pero también hay que intensificar los trabajos en mate-

ria de control de plagas y selección de las mejores variedades. 

La industria de hilados y tejidos do algodón está concentrada 

principalmente en El Salvador, aunque er; les demés países hay cierto número 

/de fábricas 
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de fábricas. Muchas do las «nprrsaa fueron establecidas a fines del siglo 

prsado y principios dol presenta,. El equipo es en general antiguo, la orga-

nización industrial está trazada solre moldes viejos y la productividad es 

baja. So producen sobre todo artículos de calidad ordinarias mantas, dri-

les, mezclillí'S y algunos tejidos de punto. La producción total de Centro-

américa puede estimarse en unos 30 i.dllories de yarcíasr, de ellos, las dos 

terceras partes se producen en El Salvador y casi todo el resto en Guatemala 

•y Nicaragua, Su valor puedo calcularse en a."! roe1 odor de Dls, 11 millones. 

Se advierte ya. cierta toaieaci;: a renovar equipos y a mejorar 

•la tócnica. Un miembro do lv. misión técnica do Naciones Unidas en El Sal-

vador ha estado asesorando a la»* diversa}) fábricas de ese pcís, En Nicara-

gua se está establee! ando una fábrica nueva .coi) telaros automáticos y se 

cree que es posible ampliar río la industria do ase p'ís. Sin embarco, el 

•problema general reside más bien eu 1?. raorgani«ación de la industria, pero 

con un criterio centroamcricünc y con una tendencia a producir cierta espe-

cificación en las fábricas existentes a la par que se eleva la productivi-

dad mediante renovación do equipo, control tócnica de la producción, mejora-

miento. de. la mano de- abra, etc»^ Gentroamóri cr> gasta en la actualidad más 

de Dls, 16 millones en importaciones de tejidos de algodón, sin incluir hi-

laza, hilo y ropa .manufacturada do algodón, (Véase el cuadro 7, supra,) 

Es probable que en condiciones de operación eficiente y aumento de producti-

vidad de .las fábricas se pudiera sustituir una gran parte de estas importa-

ciones» 
. /En vista 

1/ El estudio hecho por la CEPAL de cinco pofsos latinoamericanos -Brasil, 
Chile, Ecuador, México y Pera-, nuestra hasta qué punto es posible au-

• mentar la productividad textil sin cuantiosas inversiones eri equipo. 
Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntotí Económicos Productividad 
do la Mano de Obra en la ..Industriâ  Teyy.l^Al^odpnera de Cinco Países La-
tinoamericanos 1 Hueva York, 1951, 
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En v i s t a de l o a n t e r i o r , puedo concluirse que ex is ten bases para 

coordinar, e l desarro l lo de l a industr ia t e x t i l rj. ge lionera en Centroanéricaj 

partiendo de un aprovechamiento raojor de .las f á b r i c a s ac tua les siempre y cuan-

do se mejoren sus condiciones t é c n i c a s . 

Para poder l l e g a r a un plan concreto de desarro l lo de l a industr ia 

t e x t i l dentro de l a norma de l a integración económica, se sugiere que un gru-

po de técnicos quo t r a b a j e en equipo, l l e v e a cabo un estudio que comprenda 

l o s s iguientes puntosí 

i ) Real izar un estudio económico-industrial do l a producción de 

hilados y t e j i d o s en Controarnérica con v i s t a s a señalar l a s 

formas on que podría aura.» tarso l a productividad, ya sea me-

diante mejoras en l a organización, introducción de nueva ma-

quinaria o adiestramiento do personal , 

i i ) Considerar l a s bases do rac ional izac ión d e . l a industr ia con 

v i s t a s a provocar c i e r t a ospocíol ización por productos para 

e l morcado centroamericano, y l a coordinación del futuro 

crecimiento de l a industrio on el á rea , 

iii) Realizar un estudio el i iaato-ecológico para determinar cuá-

l e s son l a s zonas en que conviene continuar fomentando ol 

cul t ivo del algodón y en cuáles ser ía p r e f e r i b l e abandonar-

l o , en l u i n t e l i g e n c i a de que l o s países productores de Cen-

troanér ica pueden abastecer a l o s no productores dentro de 

un programa de reciprocidad?, exaninar l a s posibi l idades de 

desarro l lo do t ipos de algodón egipcio y, en general , seña-

l a r l o s medios de i n t e n s i f i c a r l o s esfuerzos que so hacen 

por mejorar l e s rendimientos y l a cal idad de l a f i b r a , 

/b) Aceites 
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La industr ia de a c e i t e s y grasas vegeta les es otra de l a s que ya 

t ienen c i e r t o arra igo en Centroanérica, y que en algunos países ha crecido 

en r e l a c i ó n con e l aumento del cul t ivo de semil las oleaginosas« El desarr© 

l i o de e s t a industr ia t i ene importancia no sólo por l a u t i l i z a c i ó n de l o s 

excedentes de .semilla de algodón, sino también porque responde a necesida-

des de consumo básico de l a población, y porque permit irá ahorrar d iv isas 

a l reducir l a s inpcr tac iones de manteca animal, a s í como l a s de a c e i t e s y 

grasas vegetales propiamente dichos, que son ya de Dls , 2 , 0 mil lones y Dls , 

700 ,000 , respectivement o, (Véanse l o s cuadros 11 y 1 2 . ) El desarro l lo de 

l a industr ia es importante temblón coiao fuente de alimentos concentrados 

para ol ganado y como materia prima para f a b r i c a r jabón, 

pese a que no se dispone aino de dates a i s lados sobre l a produc-

c ión, puede estimarse que ho habido aumentos, aunque no uniformes. En El 

Salvador se había alcanzado una producción de a c e i t e s y grasas equivalente 

a 111 ,000 quinta les (5 ,000 toneladas) en 1948, en comparación con una quin-

t a parte de. esto, cantidad en 194-6. En .los demás países l a producción es 

muy i n f e r i o r y no se t ienen de t o s p r e c i s o s . Puede ¡calcularse en más de 

8 ,000 toneladas l a producción de toda Oentroamérica. Exis ten f á b r i c a s re ía 

tivamente modernas, aun cuando es pos ib le que no siempre estén bien, l o c a l i -

sadas en re lac ión con l a materia prima.. De cualquier manera l a impresión 

general es que son suscept ib les de mejorarse l a productividad de l a s f á b r i -

cas y l a calidad del producto. 

La mayor parto de l a semil la oleaginosa empleada por l a s f á b r i -

cas es de origen l o c a l , y ..n -al.^unoa casos , como en Costa Rica , se obtiene 

de países vecinos o cercanos. La2 condiciones naturales de l a región parecí 

favorables a l cu l t ivo de somillaa do aIf- jodón,ajonjolí y o t r a s , especialmenl 

/ e n El Salvadoi 
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Cuadro, II 

Centro amé x • i ca. Import n c i ón de »aaní.. e c a de cerdo 

Guatemala Ez 
Salvador 

Honduras Nicaragua \ Costa Total 
Rica 

$ de la 
Importación 
total 

Volumen 
(toneladas) 

1937 235 22 31 — 622 910 
1945 421 9 ' 102 1 332 1 S64 
1946 402 6 17 934 1 409 
1947 211 24 — 163 1 091 1 439 
1943 • 197 — 50 1 082 1 531 
1949 ' 2 066 131 _ 146 2 295 4 633 
1950 2 065 5 HO 4 253 2 422 6 124 
1951 • » • • — • • • • • * 

Valor 
(miles de dé-
lares c.i.f.) 

1937 66 4 4 157 231 0.39 
1945 137 4 — 38 m 667 0.73 
1946 177 • 3 — 9 553 742 0.59 
1947 142 12 — 112 691 957 0.49 
194?- 128 89 — 35 666 913 0.42 
1949 724 71 — 59 855 1 709 0.31 
1950 904 176 2 9S 799 1 979 0.35 
1951 • • * « • • • • • • 

Fuentes: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas. (.Parte 
de la partida 091-02 de la Clasificación üniforne del Comercio In 
ternacional, CUC1.) 

a/ Incluye pequeñas cantidades de comercio interceniroamericario -principal 
mente exportaciones de Honduras a El Salvador- cuyo valor en 1947 fue 
de Dls. 102,000,en 1943 de IUs.128,000, en 1949 de Dls. 86,000 y en 1950 
de Dls. 24,000. 
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Quadro 12 

Centrcarnérica. Importación de aceites y grasas vegetales 

Guatemala 11 
Salvador Honduras Nicaragua 

Costa 
Tíiea Totali/ 

% de la 
importación 

total 

Volumen 
(toneladas) 

1937 592 152. «. 1 322 2 066 
. 1945 60 119 QO C-iC 71 378 710 
194-6 198 84 OG 

/ / 42 267 690 
1947 207 145 103 60 339 854 
1948 304 162 146 63 228 903 
1949 721 151 113 71 289 1 345 
1950 753 419 159 80 308 1 719 
1951 .» . • 176 • • • • • • 

Valor 
(miles de dó-
lares, c.i.f.) 

1937 141 38 ... • • 221 400 0.7 
' 1945 71 52 37 34 161 355 0.4 
1946 3. 42 48 18 140 371 0.3 
1947 184 no y . 71 54 220 628 0.3 
1-948 237 119 116 52 167 691 0.3 
1949 .H r, ¿iXJ 88 77 45 167 792 0.4 
1950 312 " 17 8 92 / c1 ¿\.<J¡ 155 785 0.3 
1951 . . .. 94 • « .. • • • • 

Fuentes; Estadísticas de comercio exterior de las cince repúblicas. Compren-
de aceites comestibles y nc comestibles, así como margarina, (par-
tidas 091-01, 0°l-02 en parte y 412, de la Clasificación Uniforme de 
Comercio Internacional, CUCI.) 

a/ Incluye comercio intercentroamericano . -principalmente exportaciones de El 
Salvador a los demás países- cuyo valor más alto fue de Dls, 14.2,000 en. 
1947, y en 1950 de Dls. 143,000., 
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en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, coa posib i l idades de excedentes para 

abastecer a toda Centroamérica. Se está desarrollando en algunos países l a 

producción de a c e i t e s y gratas do palaa a f r i c a n a , Kay grandes extensiones 

de corozo, En El Salvador se han estado realizando experimentos para l a ex-

t r a c c i ó n de a c e i t o del "aceituno" (Gimaruba g lauca) , planta s i l v e s t r e que se 

encuentra en c a e i toda Centroamlrica y el sur de México, y que además de ren-

d i r un a c e i t e comestible, es un medio de contener l a erosión y de r e f o r e s t a r 

en zonas de b a j a pluviosa dad. 

Puede concluirse que para al futuro desarro l lo de l a industr ia de 

a c e i t e s y grasas vegeta les , y para ev i tar duplicación o mala l o c a l i z a c i ó n de 

f á b r i c a s dentro de un plan do in tegrac ión , s e r í a prec iso formar un grupo de 

t écn icos cuyo plan de t r a b a j o incluy: ra lo..1 c iguienies puntos concretos ; 

i ) V i s i t a r lar, f á b r i c a s de predicción de a c e i t e s y grasas vege-

t a l e s para determinar l o s isodios de aumentar su product iv i -

dad y mejorar eulidnd, cen v i s t a s especialmente a l a ex-

t racc ión do cor canto, j e s KÍS a l t o s de a c e i t e s , 

i i ) Detarirdnar l a poaibi.lii.icd do Anoramontar l a fabr i cac ión de 

grasas vegeta les hidrogenadas como s u s t i t u t o de l a manteca, 

estudiando l a s l o c a l i z a c i o n e s roás adecuadas, 

i i i ) Hacer un oxamon de conjunto uo l a industria, para f i j a r l o s 

puntos de l o c a l i z a c i ó n más convc-jJ. entes con v i s t a s a futuras 

anpl iac ioncs para abastecer el cercado centroamericano, t e -

niendo en cuenta l a s diversas oleaginosas disponibles , , 

i v ) Estudiar l a posibi l idad dr a c e l e r a r l a s invest igac iones r e -

l a t i v a s a l a t-xtracoián di. a c e i t o de aceituno para apoyar 

l o s proyectos indus t r ia les del rdsmc que ya ex is ten o pue-

dan formularse, 

/ c ) Llantas 



c ) L l n n t t g y j n o w j á . t i e o s 

La industria do lientas y n&néticnü ha surgido en michos países 

con el desarrollo del transpoiv' automotor. En. los ultimes años ha aumenta-

do el kilometraje de caminos transitables en Controa~iérica y están en proyec-

to y er. realización plenos violes importantes en las cinco repúblicas» Por 

lo tanto, puede preverse que en los próximos años habrá un aumento considera-

ble del tráfico automotor y del raV.c.ro de vehículos. 

La estadística disponible ecbre ul número de vehículos de cada 

paí¡3 no parece, ser rauy completa, Sin. q^bcrge, cabe estimar que hay cerca de 

4Cj0C0 vehículos en el Istmo Oentr •íur rieano, cuyo consumo anual de llantas 

no sería inferior a 16G,0C0 cLr. IT-îa demanda global de esta naturaleza 

(aun sin contar con. le. posibilidad de la demanda de Panamá y otros países 

cercanos, que podría ser un factor importante para determinar la viabilidad 

de una fábrica) parece suficiente para justificar una planta, de eficiencia 

media» Las importaciones en lv:.;C fueron do D].s, 3.2 millones»(Váe.se el cua-

dro 13») 

Existe la circunstancia de que so ha iniciado en los últimos años 

el cultivo del caucho, principal!;ente en Costa Rica, dondo la industria ."Lo-

cal de artículos como cuela, tacones, empaques y juguetes de caucho se abas-

teco del producto nacional en lugar do importarlo. Durante la segunda guerra 

mundial, en condiciones do emergencia, se intensificó la producción de cau-

cho, sobre todo en Nicaragua, a base de árboles silvestres, y se hicieren 

plantaciones experiméntalos. Sin embargo, la producción decayó después de la 

guerra. No obstante las rendiciones especiales de osa época, es posible que 

si existiera una fábrica do llantas, fu^ra conveniente impulsar el cultivo del 

caucho sobre una la.se comurei?¡1, couio KG he hecho ya en parte en Costa Mea» 

En resumen, a fin do determinar la viabilidad do una fábrica de 

llantas y neumáticos, sería preciso un estudio por un grupo de técnicos que, 
/considerando 
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Cuadrci3 

Centroamé i 'ica. Import; icién de llantas y neumát -icos 

Guatemala El Honduras Nicaragua 
Salvador ¿f 

Costa 
Paca 

Total 
% de la 

importación 
total 

Volunen 
(toneladas) 

1937 180 113 98 » • r 75 466 
1945 157 90 122 Í68 123 665 
1946 592 243 16? 402 328 1 732 
1947 720 477 323 446 373 2 339 
194Ö 700b/ 365 2S3 394 230 1 977 
1949 526 311 9 411 324 1 861 
1950 736 5-33 308 399 490 2 516 
1951 • • • • 3^5 • • • » » • 

Valor 
(railes d Le dó-
lares,c. i.f.) 

1937 132 07 75 • » • 51 345 0.59' 
' 1945 194 119 179 250 158 900 0.93 

1946 753 302 2.01 4B 7 330 2 123 1.68 
1947 1 015 618 450 603 A62 3 153 I.6I 
194Ö 810b/ 476 382 531 275 2.432 1.13 
1949 684 397 369 509 359 2 313 1.09 
1950 953 749 376 513 539 3 135 1.37 
1951 • • • • 559 • • » • • » • « 

Fuentes: Estadísticas de comercio exto rior de las cinco repúblicas. (Parti-
da 629-01 de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, 
ÜUCI,) 

a/ Las cifras de Nicaragua incluyen otras manufacturas de caucho blando y du 
ro en todos los años, excepto 1950; en este último año las importaciones 
de llantas constituyen un 70$ del valor total de las importaciones de cau-
cho y sus manufacturas. 

b/ Cifras estimadas a base del rubro ''Manufacturas de caucho n/e". 
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considerando al área centroamtricana en hv. conjunto, abarcara los siguientes 

puntos concretos! 

i) Un estudio complot<J de."! aere: ce y de la magnitud y frecuen-

cia de la demanda de liantes y neuriáti coe, teniendo en cuen-

ta las diferentes clacos y especificaciones de los mismos, 

ii) !Jh estudio de 1..; localización más favorable para una fábrica 

de llantas, con vistas al mercado do las cinco repúblicas 

centroamericanas y teniendo en cuenta, además, la posibili-

dad de abastecer a Panamá y otros países cercanos, 

iii) Un estudio do 1¿ prodr.eaióc de la materia prima para determi-

nar un plan a larga pías a abastecimiento do caucho natural 

en Oontrosríri ca, •toniorde en cuenta los aspectos agronómicos 

pertinentes. 

d) Calzado 

La producción anual de calzado en Controamórica se puede estimar 

en algo más do 2,5 millones de p-irca, pera una población de & millones de 

habitantes. Se importan solamente unos 15C,0CC pares, con un valor de Dls. 

456,000, para el consumo do las clases de altos ingresos, (Víase el cuadro 

14*) No existo virtualmcnte la industria moderna del calzado, y no han teni-

do éxito algunos intentos de establecer plantas eficientes. La mayoría del 

producto se elabora a rir.no o con métodos eemimecáni eos, en pequeños talleres 

y a domicilio. Por tanto, y a condición de que pueda mejorarse el abasteci-

miento y la calidad de las suelas y las pieles, hay un mercado potencial sus-

ceptible de sustentar una industria moderna, si ésta pudiera proveer a la po-

blación de productos baratos. Por otro lado, debe reconocerse que cualquier 

transformación de la actual industria del calzado originará un problema so-

cial de gran magnitud, dado que la razón de que no se haya introducido 
/ maquinaria 
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Cuadro 14 

Centroarnérica. Importación de calzado de cuero 

% de la . 
Guatemala gl Hondur as Nicaragua Costa Total importación 

Salvador a/ Rica tot al 

Volumen 
(toneladas) 

1 9 3 7 — — 4 3 .« 1 0 53 
1 9 4 5 — — 4 9 1 2 7 6 8 
1 9 4 6 — — 6 8 1 5 1 2 9 5 
1 9 4 7 2 — 5 9 1 9 e 8 8 
1 9 4 3 8 — 7 4 1 6 7 1 0 5 
1 9 4 9 20 — 7 a 1 4 1 1 4 
1 9 5 0 1 9 1 1 0 5 3 7 1 1 6 3 
1 9 5 1 ^ ,, • • 9 0 • • , « 

Valor 
(miles de dó-
lares,c.i.f.) 

1 9 3 7 2 ei • • 1 1 9 4 0 , 1 6 
1 9 4 5 3 — 1 2 7 1 6 2 5 1 7 1 0 . 1 9 
1 9 4 6 6 1 1 6 9 2 5 3 6 2.37 0 . 1 9 
1 9 4 7 1 8 2 1 8 8 4 8 2 8 2 8 4 0 . 1 5 
1 9 4 8 6 5 1 2 7 2 4 2 3 1 4 1 1 0 . 1 9 
194-9 1 6 4 1 2.69 2 3 6 4 6 3 0 . 2 2 
1 9 5 0 1 4 6 4 3 3 7 56 3 5 4 6 O . 2 3 
1 9 5 1 • • • • 3 7 9 • • • . .« • • 

Fuentes: Estadísticas de comercio c:<terior de las cinco repúblicas. (Partida 
851-02 de la Clasificación ünifor'ae del Comercio Internacional, 
CUCI.) 

a/ La unidad usada en la estadística de Nicaragua es la de miles de pares. 
En el presento cuadro se supone que un par, incluido el empaque, pesa un 
kilogramo. 
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maquinaria moderna para l a fabr icac ión del calzado ha sido l a r e s i s t e n c i a de 

l o s gremios de zapateros, que comprenden a varios miles de personas en cada 

p a í s . El proceso de modernización t iene que ocurr i r inevitablemente y ya se 

advierten c i e r t o avance en ese se&tido y c i e r t a preocupación por parte de l e s 

gobiernos y de l o s sectores- privados. Por ejemplo, en Costa Rica ya fue dero-

gada l a ley que impedía l a importación de maquinaria para f a b r i c a r calzado. 

Resulta sumamente oportuno r e a l i z a r un estudio general que f a c i l i t e dicho pro-

ceso, 

A f i n de resolver enie problema y planear e l desarrol lo de la. in -

dustr ia , ser ía preciso que se' encomendara a un grupo de técnicos un programa 

pf'. ra ; 

i ) Determinar l>.ts base;.:, de 1p modernización de l a industr ia del 

calzado, ionáonde en cuenta Ion centros de abastecimiento de 

cueros y p ie len , con v i s t a s a determinar l a loca l izac ión más 

adecuada de una o r¿5s fábr icas que puedan abastecer l o s diver-

sos centros consumidoras do Centroaraórica, 

i i ) Estudiar e l mercado potencial centroamericano y las p o s i b i l i -

dades de exportación * 

i i i ) Idear medidas para el mejor aprovechamiento de l a actual mano 

de obra en una industria moderna y para el gradual y conve-

niente desplazamiento de l a sobrante a otras act iv idades , 

e) Materiales curt ientes 

La curt iduría <>e re-alisa en Gontroanórica sobre bases en gran par-

te empíricas y por tanto d e f i c i e n t e s . Se aprovechan principalmente l a cor te -

za del mangle y l a del nacascolo, «-fipecie de d i v i d i v i . El uso do extractos 

cur t i en tes , y de l a s mesólas más adecuadas, se hnce en. escala reducida. Ape-

nas se pueden proveer en e l país l a s suelas , no siempre de buena calidad, y 

l a s p ie les más f inas deber, importarse, 
/ni • ,.J-
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Existen zonas mugieras y se encuentra en muchas partes e l nacas-

colo j pero no han sido ob je to do producción comercial en gran e s c a l a . Por 

otro lado, se sabe que en c i e r t a s zonas de Kodecia del Sur, Kenya y Sudáfr i -

ca se ha plantado con é x i t o , para l a extracción de c u r t i e n t e s , un variedad 

de mimosa llamada blaek watt le (Acacia molíissima VJil ld), que podría ser in -

troducida en Centroairérica con lo doble venta ja de que ayudaría a l a r e f o r e s -

tac ión y a detener l a eros ión, además de proveer un ext rac to cur t iente y t e -

ner usos madereros y como l e ñ a . 

En consecuencia, teniendo en cuenta e l desarro l lo de l a demanda de 

cuero - i n c l u s i v e un pos ib le aumento de l a fabr i cac ión de calzado- convendría 

e s t a b l e c e r vina moderna industr ia de extractos w r t i e n t e s , adaptada a l a s t é c -

n icas que convengan para t r a t a r l a s materias controasoricanr.s. Es un caso en 

que podrían obtenerse c i e r t o s resultados a corto plazo a baso de l o s cur t ien-

t e s conocidos, junto con un plan a más largo plazo que tuviera en cuenta 

otros mater ia les como e l wat t í o . 

En concreto, para poder impulsar l a industr ia de l o s c u r t i e n t e s 

dentro de una norma do integrac ión económica centroamericana, se puede su-

g e r i r l a conveniencia do que un grupo de t écn icos emprenda e l estudio de l o s 

s iguientes puntos pr inc ipales? 

i ) Determinar l a s teo.1or.as especies e x i s t e n t e s de árboles que su-

ministren mater ia les cur t i en tes adecuados, a s í como l a s zonas 

mis favorables de explotación, 

i i ) Estudiar l a s pos ib i l idades y métodos de introducción del black 

watt lo y determinar l a s zonas mejores para l a s p lantac iones , 

i i i ) Estudiar l a l o c a l i z a c i ó n óptima de f á b r i c a s de ex t rac tos cur-

t i e n t e s , 

/ f ) Preparación 
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f) Preparación da la carne y los cueros 

Con contadas er-rcepcionos, el- abastecimiento de carne en Centrcaml-

rica es de carácter puramente local y poco técnico, Se cuenta con muy pocos 

rastros moderno3 y la refrigeración y congelación do carne se real isa en es-

cala pequeña, y- sólo para exportación a Estados Unidos. En lugar de haber un 

centro importante de refrigeroción y empaque de carnes, el ganado se moviliza 

a largas distancias, por ejemplo desde Nicaragua hasta El -Salvador y Guatema-

la, con grandes pérdidas do peso y en condiciones poco favorables. La pérdi-

da de peso y la influencia de las enfermedades y los parásitos del ganado son 

factores que afectan igualmente a los abe freimientos locales. 

Existe, - sin embarco, un-a población ganadera considerable y hay ra-

sas adaptadas a- las tierras bajas tropicales que, debidamente estudiadas y 

protegidas contra las e.-ifermedades, podrían ser baso de modernos centros in-

dustriales, por ejemplo, en nicaragua: y en d norte de Honduras, En las ins-

tituciones especialistas se realiza alguna investigación pecuaria bien enca-

minada pero quizá no en escala suficiente. Los gobiernos inician campañas 

sanitarias destinadas a eliminar las plagas, poro todavía no prestan servi-

cios do divulgación adecuados; 

Debido a las condiciones de le. ganadería, la industria do la cur-

tiduría tropieza'con grandes de-aventajas. La alimentación deficiente del ga-

nado, las enfermedades y los parásitos, y las prácticas nocivas en cuanto a 

marcas y otros aspectos, dan lugar a que desdo el principio sea mala la ca-

lidad de los cueros, A esto se agrega que en términos generales los métodos 

de destace en los mataderos nc- permitan obtener cueros de buena' clase con un 

máximo de aprovechamiento, -Finalmente, les cueros no son bien conservados ni 

se tratan adecuadamente antes do curtirlos» Exi sten desde luego excepciones 

a lo anterior, pero, dada la situación de los mataderos, no puede esperarse 

/por ahora 
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por ahora un gran mejoramiento, Centroamérica es una zona exportadora de cue-

ros sin curtir e importadora de pieles y cueros curtidos. La importación de 

cueros y pieles representa una s a l i d a b r u t a do divisas do cerca de Dls» 2,3 

millones ;al año (véase el cuadro 15), que sin duda podría reducirse. Del me-

joramiento do los cueros y do l a posibilidad de curtirles en condiciones más 

favorables depende, a su vez, el desarrollo de otras industrias, como por 

ejemplo las de calzado y artículos de talabartería. 

Con vistas a un desarrollo de la industria de preparación de la 

carne y los cueros dentro de una norma de integración económica centroameri-

cana, y teniendo en cuenta posibilidades de exportación a Estados Unidos, Cu-

ba, Venezuela y otros países, convendría, a; .toa de proceder a la adopción de 

un plan de localización, realizar con un grupo da técnicos un estudio más de-

tenido de algunos puntos que podrían concretarse en la forma quo sigues 

i) Estudiar la ^..localización do los mataderos y la creación de 

centros de depeanso y engordo del ganado, en función de las 

zonas ganaderas centroaKoricanas- vAs importantes y de los 

transportes, en el supuesto de que es preferible transportar 

la carno a movilizar ol ganado, 

ii) Determinar las bases para el establecimiento de centros de 

refrigeración y empaque anexos a los principales mataderos, 

íii) Señalar las bases mininas do modernización de los rastros 

existentes y de mojoraxaianto de su técnica, con inclusión de 

los métodos dé destace que afectan la calidad de los cueros 

y el aprovechamiento do los subproductos, 

iv) Estudiar la situación ganadora y sus posibilidades de mejora-

miento en cuanto a razas, condiciones sanitarias y servicios 

de los gobiernos, e indicar las bases para la coordinación de 
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Cuadro JL5 

Covit-roaraóric*1.. _Paoon-ación de cnoros_y pioles curtidos 

% ¿ e l a 
G l i s i t M S u i i 2 1 H o n d u r a s P i c a r a g i à C o s t a T o t a l i i a n o r t a c i ó n 

S a l v a d o r L ' i c s t o t a l 

• V o l i u e n 
(torisìad.?̂ ) 

1 9 3 7 4 5 • ai: * • 7 4 2 7 5 
1 9 4 3 2 2 1 0 6 5 9 4.3 1 5 2 3 B 7 
1 9 4 6 4 2 4 5 ^ 3 9 9 0 3 0 0 
1 9 4 7 3 7 4o 7 5 4 6 1 2 0 3 1 8 
1 9 4 8 3 6 7 3 9b i-j>. 1 2 4 3 7 9 
1 9 4 9 6 0 52 4 5 1 5 6 3 7 7 
1 9 5 0 7 3 1 2 1 1 1 0 52 2 0 7 5 ¿ 3 
1 9 5 1 • « « • 1 2 6 « « • • # A 

Valor 
( v a i l o s de d ó -
l a r e s , C . i . f . ) 

1 9 3 7 2 0 2 275 1 4 9 • » 2 0 2 S 2 8 1 . 4 1 
1 9 4 5 1 3 $ 2 4 5 2 1 9 26ü 4 2 5 1 2 3 7 1 . 3 9 
1 9 4 6 2 2 1 2 a 0 3 1 3 2 0 5 3 2 9 1 2 6 8 1 . 0 0 
1 9 4 7 2 6 1 2 2 4 3 0 0 3 2 5 6 1 1 1 7 2 1 0 . 3 8 
194a 2 4 8 3 7 0 4 3 6 3 3 2 54.6 1 9 3 2 0 . 3 « 
1 9 4 9 250 4 3 2 3 0 9 2£é 6 9 1 1 8 9 0 0 . 3 9 
1 9 5 0 2 - 7 5 1 9 4 1 9 2 9 1 7 5 1 2 2 6 7 0 . 9 7 
1 9 5 1 « • » * 4 3 6 • • • • • • « « 

P u e n t e s : E s t a d í s t i c a s de c o m e r c i o e x t e r i o r de l a s c i n c o r e p ú b l i c a s , ( P a r t i -
da 6 1 1 - 0 1 de l a C l a r i f i c a c i ó n U n i f o r m e d e l C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l , 
C U C I . ) 
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la investigación pt-<>mriK on Centroamérica, recomendando lo 

necesario para intensificar las investigaciones en Turrial-

ba y otros centros» 

g) Productos lácteos 

Con excepción de las zonas altas de Costa Rica y algunas zonas 

aisladas del resto de los mises, la producción de leche en Centroamérica 

no se basa en razas de ganado lechero debidamente especializadas ni en con-

diciones técnicas y económicas adecuadas, F1 abastecimiento de leche suele 

ser enteramente local? el rendimiento medio es sumamente bajo y, en conse-

cuencia, el consumo es ínfimo,' Se importan grandes cantidades de leche en 

polvo, evaporada y condensaba,- cuya cuantl? representa ya.en conjunto casi 

Dls, 2,7 millones, (Véanse .los cuadros 16 v 17,.). El bajo consumo que pre-

valece ha impulsado en fochas recientes a 1 w r*iICEF a propiciar el estable-

cimiento de pequeñas plantas pasteurizaderar y productoras de leche en pol-

vo para la alimentación de 1c,.; niños en lae escuelas. Existen además otros 

proyectos, -

• So está investigando en Honduras y en Costa Rica la selección de 

razas de ganado especializadas para la producción lechera, adaptadas a dife-

rentes climas. Existe todavía considerable divergencia do opiniones sobre 

la conveniencia de localizar el ganad« loch&ro solamente en las 3onas al-

tas o también en ciertas zonas tropicales bajas y de clima húmedo, El mo-

mento parece oportuno para arrojar lúa sobre cv/lcs son las mejores condi-

ciones para la producción de lecho y su industrialización en Centroamérica 

y cuáles son los centros más adecuados tanto desde, el punto de vista del 

ganado corno del consumo, 

Do nuevo se está hablando aquí do una industria en que se desco-

nocen todavía ciertos aspectos técnicos relacionados con el abastecimiento 

/de materia 
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C u a d r o l 6 

Centroaraórica. Importaci ón de lecha en polvo 

% de la 
Gu atenía la El Honduras Nicaragua Costa Total importación 

Salvator a/ b7 Rica c/~* tot al 
i Z H I I I 

Volumen 
(toneladas) 

1 9 3 7 3 6 » » « « 22 58 
1 9 A 5 0 7 • % 2 / 28 A 398 
1 9 4 6 1 9 4 « « 1 9 0 . . o l 4 9 9 8 
1 9 4 7 342 • • 1 9 5 4 8 1 1 0 1 8 
1 9 4 8 • « 1 2 9 5 0 3 •1 2 ¿ 2 
1 9 4 9 722 • * 2 5 5 3 9 1 1 4 6 9 
1 9 5 0 1 035 • » 302 1 3 1 2 2 7 7 1 
1 9 5 1 • • % 0 5 4 0 • • • • • • 

Valor 
(miles de dó 
lares,c.i,f,) 

1 9 3 7 2 4 — e o 0 32 0.05 
1 9 4 5 85 — 2b 232 3 4 3 0 . 3 7 
1946 188 — 1 1 3 5 3 1 832 0 . 6 6 
1 9 4 7 :J33 — 1Ó5 481 9 7 9 O.50 
1 9 4 8 6 5 9 — 1 6 4 5 7 4 1 4 7 4 0 . 6 7 
1 9 4 9 7 5 7 — 2.46 3 9 1 1 5 0 5 0 . 7 1 
1 9 5 0 9 3 5 — c 7 3 3 2 130 C.91 
1 9 5 1 • • « • 2 9 5 • * « • • « 

Fuentes: Estadística de comercio exterior de las cinco repúblicas. (Parti-
da 022-02 do la .Clasificación Unii erme del Comercio Internacional, 
\j O -J J- « j 

a/ Las importaciones de Honduras comprenden: leches alimenticias para la 
crianza de loe niños o denominadas Lactógeno, Nestógeno, Perlagén y 
Dryco; algunoÜ anos- incluyen leche condeasada, 

b/ Los datos de El Salvador y Nicaragua quedaron incluidos en "Leche Conden-
sada" (ver el cuadro 17}, pues sóle hay un renglón de leches, 

c/ Sin incluir El Salvador y Nicaragua. 
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Cuxiro Y¡ 

Centroamórica, Importación de leche condonsada y evaporada 

Guat /Oma la El 
Salvador 

a/ 

Honduras Nicaragua 
¿ r 

Costa 
Eie a 

% de la 
Total importación 

total 

Volumen 
(toneladas) 

1937 59 12 214 • » 181 466 
1945 53 50 101 1 1 7 775 1 096 
1946 44 69 170 213 546 1 042 
1947 92 131 113 . 253 799 1 383 
1948 
1949 

105 n o 73 2/(7 639 1 174 1948 
1949 49 177 111 223 906 1 466 
1950 149 222 100 580 792 1 843 
1951 • «• « • 82 • 1 • # • « 

Valor 
(miles de dó m 
lares, c.i.f. \ j 

1937 11 4 60 • t 32 107 0.18 
1945 15 30 31 62 211 349 0.38 
1946 13 46 50 118 165 392 0.31 
1947 36 92 34 152 262 576 0.29 1943 44 90 22 167 228 551 0,25' 
1949 63 141 38 114 294 650 0.31 1950 52 157 29 183 144 565 0.24 
1951 t • • • -25 . • 9 i • • * . 

Fuentes: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas. (Parti-
. da 022-01 de la Clasificación Uniformo del Comercio Internacional. 
CUCI.) 

a/ Los datos de El Salvador y Ni car arnia ;-:e refieren a toda clase de leches. 
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de materia prima y en que os va'o cipo dilucidar algunas cuestiones de suma 

importancia para detorsdmr s\i .localización, Por ello parece conveniente, 

como primer paso, poner a consideración de un grupo técnico un programa-de 

trabajo que comprenda los si guientes puntos principaless 

i) Determinar la mejor locolie,ación de 2 6 3 centros lecheros 

de importancia, posiblemente en Costa Rica, Honduras y Pa-
- 1f 

nana,-1 con la mira de industria].izar el producto y abaste-

c>•"•!• do lecl.e on polvo o evaporada al resto de Centroamérica, 

eliminando así importaciones del exterior, 

ii) Estudiar oi,uli;í.n<:.aíf..n+-; la producción de quesos y mantequi-

lla y el ntc de subproductos industriales de la 

.lecho, 

iii) Tener on cventa les proyectos'locales de producción de leche 

en polvo -ente o ellos .les do la UNI CE?- con objeto de estu-

diar si deben ¡w.r la base do una industria lechera mayor o 

deben servir sólo para fines específicos locales, 

b ) Productqg f orog.t?ilaq, pulpa y papel 

La idenoga forestal do la mayor parte de Centroamérica es indu-

dable y hay 5 ndi eio¿s do que su explotación está aumentando y de que se ini-

cia on escala modorada la ir.d-astrirlización de las maderas, en parte con vis-

tas al morcado exterior, Algunas de las principales explotaciones madereras 

tienen por objeto la exportación, pero, en general, las pequeñas explotacio-

nes que abastecen el mere? do interno son de técnica poco satisfactoria. El 

crecimiento de los transporteo Varé poolEle nuevos aumentos de la producción 

y, a la. vos que podrí; díiigirao a], exterior un mayor volumen, podrían 
/satisfacerse 

1/ Esto os un caso en que podrió ser interesante la inclusión de Panamá en 
un proyecto de integración» 
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s a t i s f a c e r s e l a s necesidades in ternas , particularmente l a s de El Salvador, 

que es e l tínico país con d é f i c i t f o r e s t a l y cuya demanda es muy intensa . 

La FAO ha hecho estudios f o r e s t a l e s sobre Guatemala, Honduras y 

Nicaragua y exis ten invest igaciones parc ia les real izadas por otras entida-

des o.por individuosj entre e l l a s ur. estudio f o r e s t a l de Costa Rica. En 

términos generales, se ignora todavía l a l o c a l i z a c i ó n , densidad y a c c e s i b i -

l idad do c i e r t a s especies maderables, y se desconoce l a costeabil idad de su 

explotación. Se cuento, cor algunos centros de industr ia l izac ión de l a s ma-

deras -hay una pequeña fábr ica de madera terciada en Guatemala y otra.mayor 

en panamá-, poro e l problema no ha sido abordado en gran escalo, con v i s t a s 

a l mercado centroamericano en general , además del mercado externo, Centro-

américa está importando todavía productos sovüielr.borados y elaborados de ma-

dera y exportando madera en bruto. Es f á c i l prever una crec iente demanda 

futura de maderas labradas, en v i s t a del aumento de l a construcción de v i -

viendas y residencias y del gran volumen que están alcanzando l a s obras pú-

b l i c a s , Debe mencionarse también e l problema del abastecimiento de madera 

como combustible. 

Se ha hablado en algunos países centroamericanos de pos ib i l ida -

des de f a b r i c a r pulpa para l a exportación y para la producción de papel. 

Ninguno de estos productos ha sido estudiado suficientemente ni ha llegado 

a etapas pre indust r íe les . So desconocen l n s bases de materia prima para 

mentar semejante industr ia . Se ha hablado a su vez de extracción de celu-

l o s a do determinados arbustos y f i b r a s , t o l e s cerno e l abacá. Está por inau-

gurarse en Costa Rica una pequeña planta productora de popel a base de des-

perdic ios de abacá, y hay en Guatemala otra pequeña planta que fabr i ca car-

tón a base do deseches de sacate de limón. Sin embargo, l a escala de am-

bas plantas es sumair.ente reducida. En varios países del mundo se estudia 

l a costeabi l idad de l a producción de popel ecn celulosa de bagazo de caña, 

/ l o cual 
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; lo cual podría ofrecer una perspectiva interesante para algunas zonas cen-

troamericanas . 

Gentroamérica. importó en 1950 mis de 15,000 toneladas de papel 

y cartón, con ira valor de PIß, -4.3 millones. La mitad del tonelaje fue de 

papel para periódico, al que correspondió el 25% del valor, (Vóanse los 

cuadros 18 y 19») Por otra pí-rto, al desarrollo industrial y comercial 

y el aumento considerable que se prevé en la producción de cemento origi-

naron una creciente demanda de papel pira envolver y envases- de papel, así 

como de otras formas cornerei:',les. 

Las grandes empresas para oxidación 'forestal y suministro de 

productos industrializados entrañan cansiùerr.bles inversiones no sólo en 

equipo, vías y medios de tranap.Yrto, energía o investigaciones técnicas, 

sino también en referest,ación. La fabricación de pulpa y papel supone 

igualmente una inversión cuantiosa y un riesgo de inversión bastante ele-

vado. Por lo tanto, es probable* que al desarrollarse un plan para, estas 

industrias sea preciso, ra's ene en cualquier otro caso, evitar la dupli-

cación de inversiones costosas mediante una unidad de magnitud adecua-

da. 

De cualquier manera, para proceder a un plan que considere el 

conjunto dnl Istmo, parece necesario, igual que en los casos de otras in-

dustrias, resolver una serie de incógnitas que pueden resumirse como si-

gue? 

i) Determinar y localizar especies maderables que, desde el 

punto de vista técnico, sean susceptibles de explotación 

a corto plazo con vistas tanto al mercado interno como al 

externo. (Deben tenersi: en cuenta los diferentes estu-

dios ya realizados por la PAO y por otros organismos.) 

/ii) Estudiar 
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Centroamórica. Importación de rapai para periodico 

Guatemala El 
Salvador 

Honduras Nicaragua . Costa 
% de la 

Total importación El 
Salvador Rica total 

Volumen 
Itonelai ,as) 

1937 1 356 1 300 418 • , 3 074 
1945 1 118 900 243 52 ' 715 3 008 
1946 1 448 2 100 " 228 364 1 393 5 533 
1947 999 1 300 4^9 57 5 1.357 4 660 
1948 2 014 2 000 503 663 1 119 6 299 
1949 1 356 1 946 382 582 1 397 6 163 
1950 1 817 2 224 300 83 1 679 6 85* 
1951 < > • • 545 « *' a • • • 

Valor „ • 
« • 

(miles de dó 
lares,c. ,i.,f.) 

1937 94 98 24 • • __ 216 0.37 
1945 91 . 85 22 8 66 272 0.30 
1946 151 237 25 51 159 623 0.49 
1947 161 171 83 103 221 744 0.38 
1948 335 324 104 139 187 1 089 0.50 
1949 301 309 73 91 219 993 0.47 
1950 263 314 . 44 117 233 971 0,42 
1951 • • , • 102 • « • • , • • • 

Fuente: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas, (Parti 
da 641-01 de la Clasificación üniforns del Comercio Internacional, 
CUCI.) 
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Cuadro 19 

Centro-amárica. Importación de papel de otras classa y cartón 

Guatemala El 
Salvador 

Hondur as Nicaragua Costa 
Aica 

Total 
% de la 

importación 
total 

Volumen 
(toneladas) 

1937 1 120 618 437 * . 2 023 4 198 
1945 1 284 704 464 468 1 497 4 417 
1946 "2 499 823 654 387 1 874 6 237 
1947 2 434 1 252 705 771 1 817 6 979 
1948 3 662 1 496 655 1 018 2 061 8 892 
1949 2. 741 1 157 ; • 891 2 516 8 116 
1950 3 076 1 347 709 697 2 573 8 402 
1951 • • 4 * L-fl.05 • » • • « . 

Valor 
(miles de dó 
lares, c. i . O 

1937 197 158 102 i • 207 664 1.13 
1945 313 255 ' 165 207 3 83 1 323 1.44 
1946 650 277 193 252 480 1 857 1.47 
1947 369 52.6 291 394 ' 616 2. 696 1.38 
194-8 1 360 616 444 531 722 3 673 1.68 
1949 968 452 360 446 702 2 92.8 1.33 
1950 1 004 432 297 311 1 214 3 258 1.40 
1951 • • 0 • 485 • • • » • « • • 

Fuentes: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas. (Par-
tida 6Al, excepto 641-01. de la Clasificación Uniforme del Comer 
ció Internacional, CüCl.j 
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i i ) Estudiar l a s posibi l idades da i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a s ma-

deras y aprovoohcnicnie de l e s subproductos y derivados, 

con v i s t a s a s u s t i t u i r importaciones y s a t i s f a c e r adecua-

dómente I n s necosidados futuras i n t e r n e s , a s í como a i n -

crementar e l valor uni tar io de l o s productos exportados, 

señalando algunos posibles centros de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

de maderas, 

i i i ) Considerar l a s posibi l idades de d e s a r r o l l a r en escala ade-

cuada l a producción de pulpo en algún pa ís centroamerica-

no, y de os tab lccer una f á b r i c a de papel, 

iv ) Examinar l a s i tuación de l a s empresas que fabr i can papel 

a baso de desperdicios de f i b r a s vegetales y estimar l a 

pos ib i l idad de que puedan abastecer l o s mercados centro-

americanos, teniendo en cuenta también otras mater ias , aún 

no aprovechadas, come e l bagazo de caña, 

i ) Cerámica y v i d r i o 

Fuera de l a industr ia a r tosana l , l a mayor parte de l a loza ba-

r a t a que se consumo en Centroanérica es importada. Se importan asimisrao 

cantidades considerables de muebles s a n i t a r i a s , azule jos y o tros materia-

l e s , Hay una f á b r i c a recientemente instalada en Costa Rica qúe producirá 

loza c o r r i e n t e y azule jos en cantidades s u f i c i e n t e s para abastecer e l mer-

cado de ese p a í s . Ha habido proyectos, aún no rea l izados , en Guatemala y 

Honduras, y El Salvador t i ene c i e r t a producción do a z u l e j o s . 

No se f a b r i c a v idr io en ningún país centroamericano, con excep-

ción de una pequeña prcdticción de envases on Costa Rica que emplea como 

materia prima desperdicios de v i d r i o . El volumen de importaciones de l o -

za, v i d r i o y a r t í c u l o s de v idr io so ha t r i p l i c a d o desda 1937, El gasto 

/total 
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total de divisas de- Centronmérica por estos conceptos pasa ya de üls. 3,0 

millones. (Víanse los cuadros 20 y 21,) SI desarrollo de las construccio-

nes y de los centros urbane, s hace prever que crezca rápidamente el mercado 

potencial, 

La rasón principal de que no se hayan desarrollado la industria 

corrimica moderna y la del vidrie reside on el desconocimiento de los yaci-

mientos do materiao primas, aun cuando también hay escasos de técnicos en 

los procesos industriales. Existen .sólo estudios aislados y dispersos de 

les recursos, por ejemplo, uno sobro Quatemóle. La fábrica establecida 

on Costa .Rica tuvo que estudiar y localisar ella misma los ya cimientes 

quo requería. Sin embargo, se sabe que on toda Centroomérica hay materias 

primas adocucbs para la fabricación de lezr., azulejos y vidrio. 

Este-e;- otro cuse en que un corto niSmero de fábric-2s bien loca-

lizada s bastaría de inmediata para impulsar esta irportante industria so-

bre una baso de integración centroamericana, Para adoptar semejante plan 

sería recomendable que un grupo de técnicos llevase a cabo los siguientes 

trabnjosí 

i) Loe-alisar yocii-dontos de materias primas aprovechables eo-

nerciali-iente a certo pías o para la fabricación de cerdrdca 

y vidrie, sin perjuicio de que con ul tienpo se realice un 

estudio geológico campiate y a largo plazo, 

'i.i) Estudiar las fabricar, do ceréraica de Coste. Pica y EL Salva-

dor y las ano se proyectan en Guatemala y Honduras, y de-

tei-üiinar las posibilidades de aumentar su producción para 

abastecer les aereados centroamericanos en general, 

/j) Otras 
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Cuadro 20 

Centroamórica. Importación de vidrio y artículos de vidrio 

% de la 
Guatemala SI Honduras Nicaragua Costa Total importación 

Salvador ^ Rica total 

Volumen 
(toneladas) 

1937 1 359 410 462 * « 1 062 3 293 
1945 2 210 714 865 746 2 232 6 764 
1946 2 754 1 337 1 088 579 1 346 7 103 
1947 3 488 2 018 1 510 936 1 529 9 480 
1946 4 107 3 955 1 741 1 475 1 464 12 742 
1949 2 782 1 723 845 802 259 8 412 
1950 ' 3 180 2 939 1 354 976 2. 416 10 865 
1951 • » • • • • • » • « • • 

Valor 
(miles de dó-
lares,c.i.f .) 

1937 192 88 63 9 # 105 444 0.75 
1945 341 167 167 227 357 1 259 1.37 
1946 489 291 161 178 260 1 379 I.09 
1947 717 451 235 269 437 2 109 1.08 
1948 923. 762 286 323 370 2 664 1.22 
1949 660 474 216 232 488 2 070 0.98 
1950 723 693 2.59 222 525. 2 422 I.04 
1951 • • • « • • • • • • • • .. 

Fuentes: Estadísticas de comercio exterior de las cinco repúblicas. (Parti-
das 664 y 665 de la Clasifü caeión Urdiónre del Comercio Internado 
nal, CUCI.) 
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Cuadro, a 

Centroamórica, Importación de cerámica y loza 

A „ El , Nicaragua Costa 
Guatemala galysdor ~ "a/' "pila" T o t a l importación 

Volumeng 
(toneladas) 

Valor 
(miles de dó-
lares, c,i,f,) 

1937 234 • • 140 • • 142 516 
1945 280 69 135 56 214 754 
1946 441 63 160 54 108 826 
1947 ¿42 10Q 157 77 113 789 
19-43 434 80 148 68 98 82 8 
1949 464 155 117 100 150 986 
1950 524 231 171 11b . 4.60 1 504 
1951 « • • • l ff « • • , « « 

;etal 

1937 42 • • 34 • » . 28 104 0,18 
1945 110 36.. 60 116 335 0,42 
1946 145 4-3 66 39 61 354 0,28 
1947 147 63 74 .41 79 404 0,21 
1948 170 47 70 y t 68 403 0,18 
1949 149 101 69 10 .•(•o 90 457 0,22 
1950 155 129 78 58 200 620 0,27 
1951 • • • • « • • • « • * , * • 

Fuente: Estadística de comercio.exterior de las cinco repúblicas, (Partidas 
666-01 y 666-02 de la Clasificación Uniforme del Comercio Interna-
cional , CüCI.) 

a/ Comprende losa, porcelana y artículos de alfarería. 
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i) Otras industrias 
Cabe señalar además otros scetoreü cuyas posibilidades, si no 

tan evidentes ccnc las anteriormente citadas, podrían también ser objeto 

de estudio. 

Industria pesquera» Hay indicios de ricas zonas pesqueras en 

la costa del Pacífico de una gran parte de Gentrearnérica, Les métodos de 

pesca actuales son rudimentarios y no ofrecen le suficiente y necesaria 

protección do las especies. La escala en que se realizan las operacio-

nes de pesca es pequeña y el consuno Huy bajo. Sin embargo, habría posi-

bilidades de incrementar el ccasvw) si se obtuviera pescado suficientemen-

te barato, So inportan todavía d i v e r s a s c l a s e s do pescado en conserva con 

un valor de más do IJls, 1 millón, (Véase el cuadro 22,) Por otro lado, 

hay también mercados de exprrt" ci o¿ que han dadr lugar en Cesta Rica a 

una pequeña industria empacadora y do refrigeración de atén, camarón y 

otras especies. 

Respecto al conocimiento do Ion recursos pesqueros, se han he-

cho estudios en Costa Ríctv y íltinanente un técnico del programa del 

Punto IV de los Estados Unidos ha estado en El Salvador investigando los 

recursos de sus ciostas con ayuda de un barco especial. Serla convenien-

te extender di-chos trabajos ?1 resto del litcml centroamericano del Pa-

cífico, 

No sólo la técnica empleada, en la pesca es deficiente, sino que 

la organización misma no permite operaciones en escala comercial adecuada, 

debido a que no existen pescadores especializados y se carece de capital 

y de equipo, 

Finalmente, el enlatado y refrigeración de productos marinos, 
I 

excepto en Costa Rica, no fee ha organizado on oseóla industrial y se prevé 

/en ello 
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G.Y.:U-: 23 

Importación de frutas y legumbres en conserva y preparadas 

Honduras Nicaragua 
% de la 

Total importación 
total 

Volumen 
(/toneladas) 

1937 115 147 • i, • t 124 386 
1945 130 159 134 252 197 872 
1946 ¿.{b j, - 393 3^0 335 1 637 
1947 408 407 356 385 631 2 137 
1948 307 . 354 3 50 353 442 1 836 
1949 503 627 431 462 357 9 380 
1950 
1951 

565 • » 777 • « 520 
< 0 

303 • * 410 •» 2 575 • « 

Valor 
(miles de d-
lares, c . i .f.) -

1937 33 51 t 0 • « 25 109 0.19 
1945 55 95 J 0 «+JJ 87 64 344 0,37 
1946 105 161 128 138 111 643 0,51 
1947 197 250 . 146 173 263 1 029 0.53 
1943 124 241 140 139 174 818 0.37 
1949 205 348 154 181 134 1 022 0.48 
1950 422 176 108 140 1 057 0.45 
1951 • • • » • » • • • • a < t> » 

Fuente: Estadísticas de coraurcio exterior de las cinco repúblicas. (Partidas 
053 y 055 de la Clasificación Uniformo del Comercio Internacional, 
CtJCX; incluye jugos de frutas y legumbres.) 

a/ Los datos de Guatemala para 1948-50 conprenden senos rubros que para años 
R A. 1*O » 

b/ Se refiero a; jarabes y ju^ós de frutas y substancias alimenticias prepara 
das y conservadas no -especificadas. 
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en ello un cunpo considerablu por.-*. si futuro, incluyendo el aprovechamien-

to de desperdicios y subproductos del pescad;... 

Para poder llevar s la práctica un pian de desarrollo conjunto 

de la industria pesquera, parece conveniente. CORO medido previa, desti-

nar a un grupo de técnicos las siguientes labores i 

i) Extender n toda la costa centroamoricuna del Pacífico él • 

tipo da ostudics iniciados on 13. Salvador con ayuda de un 

barco especial, abarcando no sé.lo los recursos marinos, 

sino los método:! do pese": y las formas de organización co-

mercial de ésta, 

:li) Estudiar los aspectos industriales de refrigeración del 

pescado fresco así cono 1>; preparación de pescados ahuma-

dos y la congelací én y o?.latndo do pescados y mariscos' 

para el abasteoimiento do morcados internos y para la ex-

portación, y determinar 1-s localizaciones adecuadas de 

los centros do refrigeración y de las plantas empacado-

ras. 

Conserva de fruta," y lerumbres. Es ésta '.ana industria que, pnr 

• su diversidad, y por su recesaría ubicación cerca do la materia prima, ha-

ce pensar en. la conveniencia no tanto de establecer un corto nfimero de fá-

bricas de gran'magnitud, sinc una serie de fábricas pequeras. Sin embar-

go, es posible que para njgunos productos barte cor dos o tres fábricas 

bien localizadas, Bebe ceñ. darse la importancia de esta actividad indus-

trial para mejorar el abastecimiento de alinentor- y proporcionar estímu- • 

los a la producción de frutas y legumbres, 

JSn casi toda C entro an-érica hay, en pequeña escala, plantas de 

conservación de frutas y leíjumbres, para satisfacer necesidades locales, 

/pero 
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pero sólo por excepción constituyen una operación comercial integrada des-

de la producción hasta l a venta del producto en conserva a los mercados. 

E x i s t e n condiciones adecuadas para l a producción de frutas y legumbres de 

todos los climas5 no obstante, hay grandes pérdidas por falta de mercado 

o de transporte, o por factores estacionales, y no se aprovechan todas las 

posibilidades de producción. Se r e g i s t r a cierto volunten de exportaciones, 

especialmente de Costa Rica a panamá, Se han hecho algunas investigacio-

nes, pero en general se ha descuidado al estudio do estos cultivos y fal-

tan los servicios de divulgación y consejo técnico. 

Tanto para sustituir importaciones do frutas y legumbres en 

conserva, cuyo importe total es da Sis, 1,1 sillones, según cifras de 

1950 (véase el cuadro 23), enmo para mejorar 3.a dieta alimenticia y ase-

gurar un mercado más permanente y ¡ñiayores ingresos a muchos sectores agrí-

colas, sería conveniente desarrollar I r3 diversas forjas de conservación 

de estos productos, 

Uh estudio técni'o previo, con fines prácticos de llevar ade-

lante un plan para esta industria, podría comprender como mínimo lo si-

guientes 

i) Estudiar dos o tres puntos do mejor localización de fábri-

cas en escala industrial para la conservación en sus diver-

sas formas, de frutas y legumbres, 

i.i) Determinar las regiones do Centroamórica en que debe esti-

mularse preferentemente la producción de legumbres y de 

frutas para conserva. 

Combustibles, Es bien conocido el extraordinario consumo de le-

ña como combustible que se hace en América Central, ya sea directamente o 

en forma, de carbón vegetal. Se estima, por ejemplo, que en Honduras 

/asciende 
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Cuadro 52 

Centroanúrica. Laportaclón de pasearlo fresco y conservado 

. El . Costa % de la 
— Salvador Horc^as Nicaragua Total importación 

total 

Volumen 
"(toneladas) 

1937 285 102 116 . * 516 1 019 
1945 200 78 61 62 254 655 
1946 145 35 66 39 263 598 
1947 373 276 96 135 578 1 458 
1943 422 198 182 73 485 1 360 
1949 724 731 166 70 568 2 259 
1950 996 942 238 139 808 3 123 
1951 • . • * 321 .. •»• • r 

Valor 
(raíles de dó-
lares, c, i, f,) 

1937 49 29 32 . • 87 197 0.33 
1945 48 32 24 32 96 232 0.25 
1946 77 59 34 34 145 349 0.28 
1947 253 176 71 123 287 910 0.47 
1943 250 117 127 58 278 830 0.38 
1949 333 318 106 50 256 1 063 0.50 
1950 295 352 115 82 266 1 110 0.48 
1951 .. * « 131 .. .» • • • • 

Fuente: Estadísticas do comercio exterior do las cinco repúblicas. (Parti-
das 031 y 032 de la Clasificación Uniforme dol Comercio Interna-
cional, CUCI,) 



E/CJY . 12/A.C • 17/ 3 
Pág. % 

asciendo a unos 7 millones do metro» cúbicos al año, en comparación con 

una exportación total de maderas que flucttSa entro 1 7 1*25 millones de 

metros cúbicos. La desí'eresteeión que ocasiona la obtención de leña es 

una de las causas do la.erosión en ose. p.'ís, En El Salvador el consumo 

de leña ha terminado práctic'..mente con los bosques» 

I.a sustitución ae .la leña por otros combustibles es un proce-

so difícil, ya que les ill timos no están por ahora al alcance del poder 

do compre de los consumílores. Pebido a que en Centroemórica no se ex-

plotan. combustibles mine ral o .5 ni hidrocarburos> su importación resulta 

onerosa por el gasto do di vis a;;, y los oréeles de venta al público in-

cluyo)! un recargo impositivo —:r. nnchos casos de cerca del 100$- que 

está justificado desde el punco do vi si." fiscal poro que resulta posible 

mente retardatario del cer.eme y de la sustitución de la leña por combus 

tilles líquidos. 

Una solución radic-d, miertras no se adopten formas de abara-

tar los combustibles 1irvidos o se descubran yacimientos de petróleo ex-

plotables comercirímente, rcría tal. ves la utilización do ciertos carbo-

nes minórales cuya existencia se conoce on el norte da Guatemala y en el 

oriente de Honduras, Podría investigarse la posibilidad de fabricar"bri 

quetac" de carbón mineral o semioCquo ríe carbones pobres para consumo do 

mástico y de la industria» 

A tel. fin,. 30 puc.de sugerir la conveniencia de adoptar un pro 

grama de estudio cuo podría encomendarse a un grupo de técnicos 'y qué 

aprovechara la experiencia de otros paíseseen que existo un problema 

/semejante, 

1/ Por ejemplo, en Kórdco, el "instituto de Investigaciones Industriales 
ha llegado a elaborar con carbones pobres briquetas y semicoque que 
pueden sustituir comercialaente al cartón vegetal. 
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semejante, para después encargarle n sJ.gtJn instituto de investigación que 

se llegue a establecer en Oentronmériea» Ese programa podría comprender 

en principio lo siguiente? 

i) Estudio de las posibilidades de aprovechar los yacimien-

tos de carbón mineral corocidos pera la fabricación de 

briquetas o la elaboración de semicoque, 

ii) Investigación de los mejores métodos do tratamiento de' 

carbón para obtener un buen combustible, 

iii) Estudio del tamaño conveniente pira una primera planta de 

fabricación de briquetas, 

iv) Estudio del mercado y do. las formas convenientes de dis-

tribución, 

En 'relación con les co£.il«U;?Tdtles, merece también considerarse j 

posibilidad de establecer en algún sitio de Cer.trcamériea una refinería 

de petróleo, que el mercado de un solo pvis ro justificaría, pero que el 

mercado conjunto probablemente baria factible. De la importación de 

691>000 toneladas do combustibles líquidos *m 1950, aproximadamente el 

2>U% es petróleo combustible, 21% gasolina y otros productos. Una 

planta de refinación de magnitud económica significaría con el tiempo un 

ahorro de divisas, por la economía que st; logra al importar petróleo cru-

do y producir los derivados cerca de los centros consumidores. Soria, 

además, una fuente de trabajo y experiencia para futuros desarrollos pe-

troleros, y podría dar lugar a un abastecimiento local de gas para usos 

domésticos e industriales, 

'•para fundar más adecuadamente un proyecto de esta naturaleza, 

convendría quo un grupo de técnicos adoptara un programa de trabajo que 

abarcase entre otros, los siguientes puntos? 

/i) Análisis 
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i).Análisis detallado del mercado de productos petroleros y 

de las tendencias del con,sumo en Centroamárica, para deter-

minar la posibilidad de establecer uno refinería de petró-

leo, 

ii) Consideración de la magnitud conveniente, y de la locali-

zación óptima, de una planta de refinación de petróleo, 

teniendo en. cuenta la diversidad de- productos que serían 

necesarios y los costos» 

iii) Estudie da los problemas do transporte y distribución, 

Productos.guíndeos. En el campo de los productos químicos y 

farsacórrticos se han hecho yo algunas experiencias en Centroamérica, sobre 

todo en los segundos. El dusconocináento de los recursos naturales, impide 

todavía precisar si. habría posibilidades de desarrollar en escala comer-

cial,- paru'el mercado contrc .ameracano en su conjunto, la fabricación de 

ciertos productos químicos, tales cuma la' soda cáustica, el sulfato de co-

bre, algunos fertilizantes, insecticidas, etc. Es probable que exista 

morcado para una fábrica de sulfato de cobre de magnitud relativamente pe-

queña, si se tiene on cuenta, el . consume considerable de este producto en 

las plantaciones bananeras, y on vista de que existen minerales de cobre 

en algunas- partes de Cerrtro.im&rica, Ello dependería de la naturaleza y 

magnitud de estos minerales, y de que .se.hiciera un estudio•completo de 

la minería en el Istmo, asunto al 'que se hace referencia más adelante, 

En lo que atañe a algunos productos farmacéuticos, entre ellos 

los antibióticos y otros esenciales para la salud, es posible que se jus-

tifique en ciertos casos una fábrica para todo el Istmo,por-no resultar eco 

nómica una serie de fábricas pequeñas. Se- trataría de inversiones de cier-

ta cuantía a las que podría quizá atraerse capital extranjero en partici-

pación con el nacional dentro de un plan de integración, 
/implementos 
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Implementos a.Rrfcolas, La expansión de l a agr i cu l tura y de l a s 

á reas de c u l t i v o , y l a introdvcción de mejores métodos t é c n i c o s , i rán o r i -

ginando una c rec iente demanda de herramienta a g r í c o l a , de l a cual s in duda 

una parte podría producirse en Centroanérico, aprovechando l a experiencia 

que ya se t i ene en industr ias metalúrgicas do pequeña e s c a l a , por ejemplo 

en El Salvador y Costa Rica , Hay n o t i c i a de que ya se estén produciendo 

algunos implementos a g r í c o l a s en El Salvador y Nicaragua, Ser ía ésta una 

indus t r ia cuyo desarro l lo futuro podría proyectarse dentro de l a norma de 

in tegrac ión económica, siempre que se h i c i e r a un estudio técnico dol mer-

cado, de l a calidad de l o s productos actúalos y do l a s magnitudes adecua-

das de operación. 

Fósforos , La industr ia fos forera e x i s t e ya en c a s i todos l o s 

pa íses de Controamérica, bajo protección arur c e l a r l a , Actualmente es tá 

produciendo a r t í c u l o s de calidad i n f e r i o r a l a de l o s f ó s f o r o s importados, 

pero no s e r í a d i f í c i l mejorar osa calidad ya que en general no ofrcce d i -

f i c u l t a d e s técn icas insuperables hacer lo , Al menos uno de l o s países cen-

troamericanos - E l Salvador- continúa importando fósforos extran jeros a l 

área del Istmo, cuando en real idad e l mercado de ese país podría ser abas-

tec ido a base de l a s indust r ias fos foreras de l o s países vec inos , Para po-

der e s t a b l e c e r con e f i c a c i a es ta .industria s e r í a ú t i l que un grupo de t é c -

n i c o s , tomando en cuenta e l conjunto de América Central , estudiara l a s 

condiciones de operación de cada fábr ica a f i n de sugerir métodos para me-

j o r a r l a técn ica y reducir l o s costo3,as.í como estudiar l a potencial idad 

del mercado para tener en cuenta l a mejor l o c a l i z a c i ó n de l a s futuras am-

p l i a c i o n e s de l a i n d u s t r i a , 
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3 • Invest iga clón de l a minería 

Varios de l o s proyectos i n d u s t r i a l e s a que antes se hace r e f e -

rencia se apoyan en l a perspectiva de un mayor conocimiento de los recur-

sos minerales , tanto metálicos COMO no metál icos , del Istmo Centroamerica-

no, En algunos essor , ser ían una materia prima d i rec ta -cerámica, v i d r i o , 

br iquetas de carbón, soda c á u s t i c a , s u l f a t o de cobro, herramientas agr íco-

•las-5 en otro3 , una materia a u x i l i a r - f a b r i c a c i ó n de l l a n t a s y neumáticos, 

f ó s f o r o s . Por l o t a r t o , es importante para un plan de integrac ión l a u t i -

l i z a c i ó n en mayor esca la de l o s yacimientos minerales de Gentroamórica, 

Sobre esta, materia se t i ene un parorama incompleto. Han sido 

numerosos l e s estudios de c i e r t o s minerales en determinadas áreas - y 

pueden c i t a r s e , por v ía da ejemplo, l o s que en e l curso de l a rgos años ha 

venido realizando e l Serv ic io Geológico del Gobierno de l o s Estados Uni-

dos- , y , de tiempo en tiempo, se han hecho invest igac iones de carác ter 

general para un país espec ia l -como al de Guatemala real izado por l a 

Comisión de Fomento Tnieramerieano del Gobierno de l o s Estados Unidos en 

1945- 5 pero en l a mayoría ele l o s casos no se han proseguido en forma s i s -

temática y sobre bases permanentes, SD escaso desarro l lo de l a minería 

en Centroamórica es consecuencia en parte de l a f a l t a de inves t igac iones , 

aunque se debe también a d i f i c u l t a d e s de transporte y a o t ros f a c t o r e s . 

En Guatemala l a minería se l i m i t a cas i a l a obtención de plomo 

y pequeñas cantidades cíe z inc , oebre y p l a t a , aun cuando también se ex-

t r a e un poco de oro, azufre , idea, s a l y cromo? hay yacimientos comproba-

dos de antimonio, n íque l , h ierro y carbón e i n d i c i e s de p e t r ó l e o . La pro-

ducción minera t o t a l se estimó en 1950 en EL3. 2 , 7 mi l lones ; l a de plomo, 

que es e l producto p r i n c i p a l , cieno algunas perspect ivas de aumentar. En 

El Salvador so conocen yacimientos de h i e r r o , pican, z i n c , mercurio, azu-

f r e , bnuxita , piedra, c a l i z a , grani to , mármol y asbes tos , además de oro, 

/ p l a t a 
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plata y cobre, siendo éstos últimos casi los únicos explotados hasta ahora. 

La riqueza minera de Honduras parece ser mayorr además de la explotación 

de plata y oro, relativamente importante, hay depósitos de antimonio, mer-

curio, hierro, plomo, cobre, estaño, zinc y carbón. En Nicaragua predomi-

nan el oro y la plata, y el primero constituye cerca del 30$ del valor de 

la exportación totcl; se sabe, sin embargo, de reservas -no explotadas 

comercialmente- de hierro, cobro, plomo, aluminio, mercurio, antimonio, 

azufre y hulla. En Costa Rica, por último,-no hay virtualmente minería, 

Sin embargo, aunque no se conocen yacimientos de consideración, sí parece 

haber existencias de cobre, plomo, zinc, níquel, plata, mercurio, hierro, 

manganeso y azufra" se ha explotado algo de carbonato de calcio y de dia-

tomita y la fábrica de cerámica instalada en 1951/52 emplea caolines, fel-

despatos y calizas del país. 

Ahora bien, todo desarrollo de la minería es una empresa de 

largo plazo que tiene que ir procedida de estudios costosos, Para los fi-

nes más inmediatos do la integración económica interesaría posiblemente 

intensificar y sistematizar las investigaciones de los yacimientos.de car-

bón, cobre, arcillas, calizas, caolines y azufre* A más largo plazo, in-

teresarían el hierre y los demás minerales metálicos. 

No es éste sitio pare entrar en consideraciones más detenidas 

sobre la minería centroamericana, pero sí parece oportuno señalar la ne-

cesidad de prestar una mayor atención al problema. En consecuencia, po-

drían proponerse los siguientes puntos para un posible programa inicial; 

i) La recopilación y clasificación de todo el material infor-

mativo y analítico existente sobre la minería de la región, 

ii) La formulación de un plan para el estudio permanente de 

/los recursos 
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los recursos mine,rales, ya sea a través de organismos na-

cionales o mediente le. creación do un instituto centrali-

zado. 

iii) La preparación de geólogos e ingenieros mineros y*metalúr-

gicos, 

iv) La conveniencia do establecer algunas pequeñas plantas de 

concentración o beneficio de metales como el plomo, el co-

bro y la plata, para satisfacer las necesidades actúalos 

de los mercados centroamericanos y para la exportación. 
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