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COEFICIENTES TECNICOS CONVERSION DE CANA DE AZ UCAR A SUBPRODUCTOS Y 

DER IVADOS . 1 Re~uerimientos por una tonelada) 
1 . - CANA ~ AZUCAR 

Azúcat" 
Bagazo 
Me l aza 
Cachaza 
Hojas y C090llo 
Al cohol de cal"la 
L isina de azúcar 

2.- AZUCAR 
Dextrana técnica 

3. - BAGAZO 
Mi e l hi dro l i~ica 

Fu t"f ut"a 1 
Bagac i 110 
Pulpa p/diso l ver 
Pape l pe t"iódico 
Pape! de impr"enta y eSCt"ibir 
Tab I ros de particulasCM3) 
Cat"b6n ac t i vado 

4.- ~ELAZA 

Miel urea bagacil l o 
Bagaci 110 pr'ediget"ido 
Mi e l p t"ote i ca 
Levadura TOt"ula 
Alcoho l de melaza 
Li s ina de me l aza 

5 . - CACHAZA 
Cera Cruda 
Fertilizantes 

6 . - BAGACILLO 
Mi el urea bagacil l o 
Bagacillo predigerido 

. 7. - CREMA DE LEVADURA 
l'1 i el p t"ote ica 

8 . - CERA CRUDA 
Cera t"ef i nada 

9.- ALCOHOL 960 
Cera ref i nada 

8 
3 . 64 

27 . 78 
29.41 

1. 63 
14 . 28 
33 . 5 

4.03 

2 . 6 1 
27 

4 
13 . 3 
3.2 
5 . 6 
1. 95 

17 

0 . 35 
0 . 11 3 
2 . 8 1 
4 . 3 
4 

50 

40 
1 

0 . 6 
0.655 

1. 67 

42 
Fusel oil ( mil.lts) 

10.- FURFURAL 
500 

Lisina de furfural 
Acido Acético 

10 
1. 81 

Me=cla metanol y aceton a 4 
11.- LEVADURA 

LIsina de levadura 28 . 6 
-------------------------------------------------------- ----------

FUENTE : ICIDCA. La Indsutria de los det"ivados de l a caNa de azúcar" (73 ) 
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I N T R O D U C ION 
LA INTRODUCC I ON DE LA BIOTECNOLOGIA EN LA PRODUCC I ON AGR I COLA y 

ALIMENTAR I A DE AMERICA CENTRAL: EL MARCO DE LA CANA DE AZUCAR 

La it~t'upci6n de l a c t ~is i s en el mode l o de c t ~ec imien to de la región 
- como un t'esu l tado de la rLlp tUt'a e n las insti1;.ucion es p o liticas y 
sociales, fomentada, adicionalmen te , pOr' un e n tOt'no i n tern ac ional 
advet'so-, gener'a la neces i dad de buscar: · nuevas al terna ti vas Clue puedan 
proporcionar a Centroamé r'ica la posibilidad de establecer' otro régimen 
de acumulaci6n , que no esté sustentado en la desigualdad y 
heter'ogeneidad estructLII'a l, ni en una lógica del desar','ollo de las 
fuerzas pt'oductivas pp'edominantemente agroexportadora , es decir gue se 
produzca una nueva racionalidad social: la de l as mayorías. 

En nuestro caso , inici amos esta di sc u s iÓn en 1980, a l interior del 
movimiento revo luc ion a t ~ i o sal vado t ~et'1o donde , desde la pe t ~spect i va 
politica cot~r~espondiente , se imponi a l a necesidad de discLltit ~ un 
régimen de acumulación a lternati v o c¡ue tuviet~a como b ase politica 
pt~edominante a los sectot~es asalariados y campesi n os , contemp l ando el 
inicio de un pt~oceso de tt~ansición, p t ~evie ndo que las relaciones con el 

exteriot~ se for~jarian mas adversas , como 10 es actualmente, en la 
hermana república de Nicaragüa . 

En esta dinámlca se traba j aron los nueve s ubsis temas mas import an tes de 
la economia sa l vado ret'1a , as i como un a pt~imera apr~o:-:imación de 10 qLle 
er'a el régimen de acumulación salvador ~ e No. Postet~ior~mente, con el Dr . 
Ar'royo , c¡uién estaba desart~ollando la i d ea de un proyecto que 
discutiera el problema de l a Seguridad y Autosuficiencia alimentaria en 
los paises 5ubdesar~ r 'ol l ados , y los posibles impactos que la 
biotecnologia podria tene t ~ en el campo a limentario se ampli¿won los 
objetivos. As i, la investigación comenzó a plantearse desde una visión 
regional centt'oamet'icana, donde además, se intr'odujo la vis ión de un 
régimen de acumulac i ón con un cat'.3cter' e ndógeno y privilegiando, 
igualmente, el factor tecnológico (la biotecnologia) desde l a 
perspectlva de la economia politica de esta nueva r evoluciÓn 
tecnologica. 

En s in tesis, el t rabajo C¡Lte aqLli se presenta. fOt'ma par te de una 
investigación mas a mpli a, donde además del s ubsistema carta para azúcat~, 
se trabajan actualmente los subsistemas de la ganadet'ia, los 9ranos 
básicos, el banano, forestal, avicultut~a, etc . Estos subsistemas se 
anal izan con la misma metodologia usada en el caso de la cat'ta de 
a::úcat' , con e l fin útimo de poder' discutit ~ 10 ~ue podr ~ ia ser un nuevo 
t~églmen de acumulaciÓn en la región, que en gt'andes lineas esta 
dc~crito en el capitulo IX. 

U¡,-ot segunda parte de esta intt~oducci6n pt'etende ser una aLltocr it ica 
constructiva del trabajo t' eali::ado , critica c¡ue por otra p ar te, estaría 
sef1alündo a9uel los campos, dentt~o de l a investigación.., que serian 
necesario profundi::ar postel~iormente . 
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Prim e t ~ o, es necesa rio t ~ eferirse a l a parte correspondiente de la DIT, 
la cual, a pesar de tene r un sr'an peso en la di sc u sión central de la 
investigación, no ha s ido sufici e ntemente tratada . Esta parte de la 
in vestigación debe profundizar'$e des de dos ópticas ,que son totalmente 
compl e mentar' fas: e l mar' co te6r" ico, donde se inscriben las diferentes 
vis iones teóricas , como son la marxista, la neom~rxista y la de los 
resul acionistas , cada una p r' opet'ciona eleme ntos impo r'tantes , que pueden 
ser" sistematizados, a partir de los i nter"es de la t"egión 
cen t I'oain:? " i c ana . 

:::ste aspecto es impol'tante, d a do que los diferentes a n ál i51 5 en este 
=ampo y s u referenci a a l os F'ED, se basan en la sistematización de l as 
t'ealid L'l , lco s de pai s es la tinoame t'icanos con economias mas fue t' tes como es 
e l caso de l Brasi l, Venezuela , Argenti n a , Mé xi co y Chi le; por lo gue es 
necesario t'ea l izar el a nali s i s en b ase a l as rea lidades de economias 
~egueNas como l a de los p a i s e s centroame ricanos, aspecto gue no es 
tt'atado en l a mayor' parte de la 1 i teratw'a cont e mpora n éa de este campo . 

_ a segunda óptica, se t'ef iere a la s i s t e matiz ac i Ón e mpir i ca de l as 
2corrom i as centroame t' ic a n as y l os diferentes elementos gue determinan 
sus rel a ci o nes económicas concr' etas . Nos t'efet' imos a los di ferente s 
3spectos de polit i ca económica dentro del marco d e la e conomia 
inter' n a ci onal , es decir a l as fOt'mas concretas de articul ac ión y 
jinamizaci 6 n de la economia centroamer ic a na con la economia mu ndi a l . 

:::stas dos fo rmas de ap r'o::imación a l a DIT, aunC¡l..le deben es tar 
=o n struidas a par t ir de un análisis h istór ico , deben esta r orientadas a 
jimencionar l a dina.mic a. d e l a DIT e n el corto , median o y largo p lazo. 
:¡si la discusión sobr'e l a fo r' ma en que se resolvera la actual c risi s 
jel · capitalismo, sea a tr'avés de la pér'dida o no de l a p r edomin anc ia 
i mpet'ia l i sta de I..ln so l o pa is y una s ola moneda ( los Es tados Unid os y e l 
j ólar ame l' ic a no ) ; y la posibi lidad de un a r epar ti c i ó n geográf i ca entre 
las dife r'en t es potencias : Es tados Unidos con América Lati n a, ~uropa c9n 
~frica, Japón y e l S u des te asi~tico; o l a pos ibilidad de generar 
inst ituc i o n es sl..lpran acionales d o min adas por' los 10 pa i ses 
2conOmicamente mas importantes, son , ent t'e entre o tr'as , tendencias gue 
"5e deb en a n al iza r' des de la óptica c e ntroa ml? r ican a . Pa r a ubicar' los 
2spaciEls posibles gue tend t' i a n los pa ises de la r e g i ón , dent t'O qe l a 
jinám i ca c¡ue adop t e e l capi t a li s mo para sa iir de la crisis presente . 

:¡ este a n á l i si5 se le deben ag r'ega t' los cuatro puntos S 19Ll i e ntes : 
3) Sl papel de l as tran s n acionales , tanto como i nstituci ones c¡ue cada 
.Je=. tien e n una mayot' predominan cia , no so lo en cua nta al manej o de l os 
nerc ad o s sino t amb ién e n los flujos y fo rmas de tr'ansfer' enc i a de l as 
,uevas tecnologia s y de los r' ecursos f i nancie r os . Di me nsionando su 
jinámica como e mpt'E'sas en una competencia cada vez mas ag r'es i v a y e n SLl 
"'e laciÓn concr'eta con los Es tados, l os cua les . as i como las favot'ecen, 
l es i mponen res tt'icc:iones a s u penet t'aC10n inte r nacional yen sus 

\ , 
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paises de o,~i9én . Así tenemos, qLtE' a pesa r' de que algunas 
tran s n acionales desarroll a n tec n ologias de punta , l a comercia li zación 
de las mismas es t'E'gul a da por l os Estados , no s610 entr'e los paises del 
Este y e l Oeste, sino también al inter i o r de los mismos paises 
capita l i stas . 

b> No se debe continuat', con e l vacio s i stemático , de la mayoria de los 
anál i sis contempo r áneos de l os intelectuales del mu ndo capitalista, de 
l as tendencias económicas ~ políticas de los paises socialistas , como 
si éstos no fueran parte important e de las dinamicas propias de los 
paises capitalistas . Para ejempli ficar , la dimen sión y el peso de l a 
estructut-a milita r de los pa i ses capitalistas, es u n a respuesta a l a 
guer'ra ideológ ic a y de con servac ión d e s u hegemoni a en la mayo t ~ parte 
de 105 paises del mundo, como una cont t ~a di cc i Ón fundamenta l entre l os 
dos sistemas, lo eLlal , sin duda, es uno de los elementos Gue dan o t ~ ig én 

a los pr'oblemas financieros de los Estados Unidos y de algunos pai ses 
Europeos . Esto esta claramente r'elacionado con e l ca r ácter', no solo de 
la crisis sino también con el tipo de medidas anti-crisis . O sea Gue 
en el mundo contempor-áneo no podemos seg uit ~ a n alizando la. dinámica 
capit'a li sta desde una. visiÓn unil atera l . 

La ct'isis de los paises de l Este no es so lo de sobre-p r ~oducc i on y de la 
desat~ticulaciÓn entr~e e l dep.:\t"tamento I y II de la econom i a mundial, 
sino también es ,'esult a do del entot'no mund ial, dentro del cua l se 
establecen las t'e l ac i ones ent t ~e Este y Oeste . Para dec ir' "ob'o 
elemento, el su t ~8imiento y desar r'o llo de la revoluciÓn cubana , se t ~ i a 

inexp li cable en el análisis fragmentado del mundo , mas si se sabe Gue 
esta revoluciÓn se da e n el momento de mayot~ pujanza del imperialismo 
amet~icano; asi también podr'iamos hablar del nacimiento de la revolución 
nicat'8gtiense y el nivel de t ~espuesta y compt~om iso que le ex ig e a l os 
Estados Unidos. 

Los país"es como Cuba y Ni carag/..\a, han cumbiado s u s fo t'mas de in se r~ción 

con la economia mundial como t ~esu lt a do de l a luch a impet' i a li sta 
a mericana, e n pt'imer lusa,r' y eut'opea en segundo. Los niveles de 
contradiccion social y mar~ginaciÓn anal izados e n esta tesis , nos hacen 
ver claramente , que este tipo de conf r'ontac iÓn entre l os paises 
latinoamet'lcanos , y centt'oamericanos e n particLtlar~ , segLllt'án sucediendo 
en la medida 9ue estos pa i ses lleguen a s i stemas politicos y económicos 
9ue no puedan seguir' siendo e}:preS lones de un a sob redeterminación 
impet' i a li sta pot' parte de los Estados un i dos , y la pos i bilidad 9ue 
estos paíst:?s teng a n ¡'el ac i ones con los paises soc i a li s t as, además de 
sus re l ac iones con los paises cap itali stas . 

e) Asimismo, es n ecesat'io sis tema t i zar l a i mpOt~ta n c ia del pape l del 
tet'cer~ mundo en g dIn ámica de II economia capl tal i sta , no obstante 9ue 
su incidencia en el come t ~cio mLlndial n o sea dete t' mlnante . Las 
condiciones de att'.:\so económico , desestabilización polltica constante y 

\ 
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La mar'sinación sistemática de és tos pO t' par-te de las economías 
jesarrolladas, esta orientando a los PEO a conside r'at' procesos de 
AE'sianalizac i 6n desde una pet'spect i va global de los paises del 
;ubdescwro l la.dos: por ,'egiones , como pueden se r América Latina, los 
)a.íses africanos, los del Sudeste Asiático, l os paises Arabes, etc.; o 
1 nivel de ,'egiones mas t'es tt'ingidas, como la ALAC (Sudamérica) , el 
1et'cado Común Cent "oameric:ano, etc. ,; estos procesos de integrac ión 
'es i onal se"!an una ,'espuesta , a l a imposibilidad por' parte de los PED 
:le enc:ontt'a.r sal ida a su cris i s dentt .. o del mar'ce de relaciones, 
list6ricas y presentes , con las economías desarrolladas . 

j) Por último, otro fenómeno a a n ali:!at~ , es el pt ~ob lema de la deuda 
O'xterna gue se ha convet'tido en una especie de boome t' an8 pat~a los 
)aises i ndustrial iz a d os , dado que s i los pai ses subdesarro llados no les 
)asan , se podria senet'at' toda un procesa de desestabilización de la 
¡anca de los PO, lo cual necesariamente podr'ia i ncidir e n e l tipo de 
.o lución que se l e dé a la ct'is i s que enfrenta el sistema financiera 
lundia l. 

'or otra parte, en l a medida gue los PEO continúen haciendo todos l os 
~sfuer'zos posibles pa f ~a pa8at' sus deudas a l a banca de los PO , se 
,sravcH'a aún mas el grado de i li quidez gue ya tienen , c¡ue no puede, 
ncluso, con tf'ibuit' a sacar a las economias industrializadas de su 

: t'is is de sob t'Sp t'oducción. Desde esta pef~spectiva, las fot'mas de 
'espuesta a la c f'is i s que viven l os pai ses indu stt ~iali=ado s , esta 
nfluenciada, en alguna medida, por la dinamica propia de l os paises 

; ubdesar r ~o l lados, en relación a la sal ida al ternativa CjLle buscan él s u s 
·roblemas y a la fot~ma como enfrenten sus relaciones con los PD. 

'at~a concluit~, 

asado en los 
podemos dec i r' que l a e::isencia y el t 'igot~ de un aná li s i s 

instrumentos de la economia politica, es l a m~ to do l 09ia 

Lltilizat' p ara p ro funizar esta par' te de la i nvest i gación, ue se debe 
ncluyendq una 
'conom i as de PO , 

pet'sp ectiva d i námica y de contt'adicc i ones de las 
del este y el oeste; y los PED con . los PO. 

n seg Llndo pLinto gue debe t ~ i a se" p t'o fundizado, además de la OIT, se 
efiere a la discusión de estrategias conc t ~etas para el desart'ollo y 
t'ansferenCl. a de la biotecno l ogia. tanto desde una vi·siÓn globa l del 
égimen de acumulación, como de l a heteroseneidaó est l' uc tut'al que 
resentan las estt'ucturas de producción t'eg i onales . Para esta 
iscusi6n, s in duda, debemos haber pt'ofundizado áun mas la ruptLII'a de 
as t'edes o formas de transfe r' encia tecnológica , de los PO p ara con los 
EO y las n LlevuS fo t'mas posibles en gue se da l' án estas t t'an sferencias. 

or otra parte , se deben sistema ti=ar maG a fondo las posiblidades 
oncretas de los paises de la resión, pat'a desa t'rollar una I!'structu t'a 
é r:nico-cientific a , - c¡ue l e permita por un l ado, generar ciet' ta 
e c nolosia y po r otro , apropiar'se y domesticar l a biotecnologia 

\ , 
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d esar t'o l lad a en l o s PO . Este a s p ecto exige un a n á li s , d esde e l p unto 
d e vista de los recu r s o s f inanc ie r os , técni co-c i enti f icos , y de 
g e n eraci ó n de l a s e struc t uras in s ti t u c i ona l es n ac i o nales y t~e g i on a le s . 

Acep tand o l as bon d a d es de l a b i otecnolog i a en l a r e difinición d e l 
r égimen de acumu laci Ón y de l as fo r mas de" in5et~c i ón de la economi a 
c ent r oamer'ian a con la economia mundia l , resta po r d iscut i r e l ni vel 
i nterno, e n el cua l l a disc u s i ó n se debe dar en tres n ivel es 
p t'imero, e l p,'oblema de la transfer'encia h ac i a l a p rod uc c ión 
ag t'opecuaria capitalista y e l impacto de la u tilización d e esta 
tecn o l ogia a través de este sector econ ómico , tan to e n la est r' uc t u ra 
pr'oduct i va como e n l a del consumo y en la ,~edef inici 6 n d e l p ape l de la 
p r oduc c i ó n campes in a . 

Fl segundo nivel se refier'e a l a viabi li dad con cre t a de los sectores 
'_c>.!!lpes i nos de absorver estas nuevas tecno l og i as , pa t't i endo del 
principio de 9ue n acional o regionalmente hay u n p roceso de gener ac i ó n 
apropiación y domesticación de la biotecnolog i a . Este punto e}:ige, 
arlemás, 9L1e l os problemas i n stitucionales de trasfet'enc i a , sean 
d iscutidos desde la óptica soc i a l y cu l tura l de estos sec t ot'es 
p ~ ' oductivos y pat' ot r a pa r te , de la viabi l idad de t'omper las 
t"est r iccion es estructut'ales ya a n al i zadas, 9 u e i mp iden al campesin o el 
desa rt'o ll o de s u s fuerzas productivas, a s pecto de t er'mi n a n te, e n las 
pos i bilidades de utilización de estas nuevas tecno l og i as . 

E l tercet' nivel, e n el con te>:to nacional , es e l de los impactos 
g l obales del uso de la biotecnologia, a nivel globa l de la economia y 
de una estt' ategia de a utos uficiencia y segUt' i dad a l imentat' i a . Un a 
profundización e n t'elación al tema tratado e n este trabajo , es el 
relacionado con la necesidad de definir y caracterizar u n a es t rateg i a 
altern ativa de desar t'ollo, dentt'o de la cua l l os gr'andes ejes de 
d i scusiÓn se r ~ i an : su cat ~ ácter e n dógeno y reg i ona l y la r ~ edefinició n de 
la inse r'ci6n internacionül. As1 tamb ién , la pos ib i l i d ad de gen era t' u n a 
est r uctura económica mas artic u lad a en si misma y p asar a un nive l d e 
desa r'ro l lo de l as f u et'zas productivas , donde l a gen eración de l a 
plLlsvalia relat i va (produc tividad) sea e l ot' i gén básico d e generaciÓn 
de los e::cedentes económicos de l a economla . 

Finalmen t e , falta agreg a r un -elemento 9ue no esta contenido e n el 
pt'esente libt' o y que es fundamental en l a bús 9ueda de estrategias 
a l tet' nativas. Las Similitudes en el régimen de acumLtlac ión d e 
Centr'oamé t' ica , q u e se dan tanto en la ag t'oe:<po t'tac i ón y e n a l g u nos 
sectores campesinos, como en la i ndLlst r ~ i a y l os servicios , deb en d e 
contr' astarse con las d i fer"encias e:-:istentes . Las c u a l es se d a n en e l 
á t'ea de la p t'odLlcci6n l adina en cantr' aste can los sectOt'es indigenas 
impo t'tantes en Guatemala y Nicat'ast\a; difer' encias e n el n ive l de 
desa r' t'ollo de las fue r' zas productivas y de las c l ases soc:ia'ies ; e l 
peso de SE?ctores sociales en pt' oceso de inset'c ión a l t' é g imen 

\ , 
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(campesi n os , indí gen as , h acendados), c:¡ue son e l 
de sectores del p roletar i ad o y de l a burguesía . 

or i gen de 

_o a nterior, e n gran · medida explica l as difet~encias de l os pt ~ocesos 

'o lt ti cos a l in tet~io t · de las sociedades cen troamét"icanas : Nicaragl1a, 
:on u n proceso de transición hacia otr'a formación s ocial mat"cadamen te 
jiferente a l a somoc ist a ; El Sa l vador, con una situación de ruptura 
abierta de sus instituciones p ol íticas , socia les y económicas, 
~i t uaci6n que impl i ea cambios p t"ofundos e irreve r sib l es e n l as 
?structut"as de poder . Por ot r"a par-te, Guatema la y Honduras en un 
'roceso de in t t"oducc ión en l a v i a de l a democrac i a burguesa , c o mo un 
:amino Cj LLe modernice esas sociedades . Po'~ ú l timo' Costa Rica, luchando 
:J Ot' ma n tener' SLl est r' u c tLwa politica y h ace r'l a predominante e n l a 
-"'esión, como un asp ecto importante pat'a su p t'op i a s obrevivencia. 

~n~e estas rea l idades , en la que podemos ca t'acterizar' pOt' los 
3n teriores aspectos a l a región con un a l to St'a,do de h eterogeneidad, 
10 ~ exige en la discus i ón de un modelo alternativo , e l planteamiento de 
?SC. :! n a t' ios qLle en forma muy provisional pod ri an ser tres: 

=:1 pt' lme t'O, cons i s tir'i a e n la di scu s i ón de l modelo endÓgeno e n l a 
::te t'sp",,¡,; tiva de que e l mode l o de creci miento económico c:¡ue ha teni d o la 
-es ión en los Lllt imos 20 a f"fos se volv i e t'a a impone r' . 

:: 1 segundo , tendt' 1a l a intt'oducciÓn de un esquema reformista muy 
:lrofundo , viab iliz ado por cambi os e n las estt'uctut'as de pod e r y e l 
interés n orteamericano de moderni =a r y descongest i o n a r politi camente 
las sociedades centr'oamé t' i can as¡ este p t'oyec to tendria además , como 
:= lemento cent t'a l, la profundi;::acion del me t'cado común c ent t'oamer ic ano , 
ll evándolo haci a es t adios de una mayo t' i nteS t'ac i ó n ecor}ómica y 
::toli tica . En s i n t es i s , se busc arla s u st ituir s i gnif icativame nte e l 
" egimen de acumulación basado e n e l crecimlento económico, por uno c:¡ue 
tenga pOt' f u nd amen ,to el desa t' t' o11 o económico. 

i po,' úl t i mo, e l ter'ce t' escenario estaria f undamentado e n c:¡ue se diera 
:=1 estab l ecimiento y con solidac i ón d e procesos d e tt'ansición h ac i a 
~conom i as planificadas e n Nicaragua y El Salvador y e l desarrollo de un 
:apita li s mo modernizante en l os ot ros tres paises de la t ~eg ión; 

:on temp l ando , además , de estas dos di n ámicas diferentes , en cuanto a l 
t ~é9 im e n de acumul ac i ón , una po li t i ca de integración med i ante el mercado 
=omún . 

HIPOTES I S DE TRABAJO ~ NIVEL MUNDIAL 

=: 1 desarrol lo de nuevas t ecno l ogias en el conte x t o d e la c t ~is i s 

::Jt' olongada gue viven las e conom ías industrial izad as esta provocando una 
t"eest t'Lrcturac i ó n de l s i stema cap i ta li s t a mun dial , lo c:¡ue impli ca Lln 
_ambio p r o fundo de l a DI T . Al inter i o t ~ d e este marco , s e desat' ,'o ll a la 

, , 
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investigación a fin de s i s t ema tiz ar l os e f ec t os posibles introducidos 
por l a nueva 0 1T e n la lógi ca de l capita l a n i vel mundi a l e igua l mente 
en las economías subdesarr"'o l l a das, c on c r"'e t amente e n Amér"' ica L a t i n a . 
Además, s e discutirán l as pos i b i lidades o f r ec i das por' la n u eva 01 T par'a 
los PED, a fin de es t ab l ece r un mode l o alternativo pt'esente y de 
cat"ácter endógen o que t 'ed i me n s i o n ~: e l tipo de relaciones hi stóricas 
en t t'e l os FEO y l os PD. Las p r' in c ip ales hipótes i s c¡ue v amos a 
desat' t'ollat' son l as siguien t es : 

a ) Las nuevas 
de acumu l ación 

tecnol ogías int roducen un 
de las economías y de las 

camb i o importante e n l a lógica 
tt'a nsnacionales . (FMN) 

j) Las nuevas 
:entra l ización y 
je 1 as nuevas 
~rofunda de los 
tt~a ns n ac iona les 

est t ~ate9 i as de los PO y de l as FMN l l evan a una 
concentrac i ó n de capital a partir de una p ri vatizac i ón 
tecnologí as ; as imi smo i mp li can también Ltn a t ~edLlcc i6n 

costos de p t'od u cc i ó n, permit iend o a la empresas 
cont i nuat~ con su dinámica de acumu l ac i ón du t ~ante la 

:ris i s actual y en los me t ~c ados estan cados. 

:) l,t. biotecnolog í a in tt'o ducit ~á un cambio important e en l a DIT y en la 
~Rp a l··t i c i ó n geográfica de la agricultura mund i al . 

j) P¿:wa asegU t 'cH~ la pt~ivatizac i ón de las nuevas tecno l og í as a nive l 
nundial, los PD y sus FMN pres i o nan a l os PED a fin de i mp oner' un 
rrecanismo legal, por medio de la WIPO y del GATT . 

?) las nuevas tec n ologías pe t ~mit it 'á n a los 
?stt'ategias de au t osLlficiencia a l imen t ar i a 
industrialización de sus materias p rimas agr ic o l as 
,uevos productos d e origen s i ntét i co . 

PO prof un dizar 
9t ~ac i as a 

y a la producción 

F) La 
Junta, 

biotecnologia, 
pet'mitit'á a los 

una de las 
PD obtener l a 

princ i pales nuevas tecno l ogías 
a u tosu ficiencia aliment aria. 

HIPOTESIS ºE TRABAJO PARA AMERI CA ~ENTRAL 

sus 
la 
de 

de 

::1 mo delo de acumu l ación 9u e se desat't'o lló e n Amé t ~ica Cent t'al tien e un 
:arácter ext r overtido, es decir 9ue está art iculado y dinamizado p or e l 
Jesar t'ol lo de las ec6nom 1as de los PO y p rincipa l mente la d e Estados 
Jnidos. Eso implica u n modelo de acumulación de la t ~e8 i ón , detet~minado 

iob re todo pO t ~ la lógica de la e}:pot'tación, Cj uien a SLI ve:: de sa t ~ r ol l a 

ma hetet'ogeneidad estructLwa l e n tt~e li..\ p r'oducc ión para la 
~g t ~ae:: pot 'tació n y la pt ~adu cción orien tada a l a a l imentac i ón de la 
loblación . En es t e mat~co la nueva dinám ic a de l a DIT afec t a t ~á l as 
?Canomias de Cent t'aamét'ica . las h ipótes i s 9ue expresan los cambios 
los i bles pt'avocados pOt~ la biotecnología e n los mode l os de ac umulac i ón 
;on las s i gu i entes: 
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a) Los cambios de la DIT a nivel mund ia l también afectarán l os modelos 
de acumu lac ión de las economias de Centroamérica . 

b) La dinámica de l a nLleva DIT, t ~es ult a nd o del desat ~ro l lo de la 
biotecmo log1a , tender ~ á a desplaza t ~ los pt ~od u ctos tt~adicionales de la 
agt'oe:(portac i6n de Centroamérica . 

e) Las biotecnolog1 as p e r' mitir'án, bajo c i ertas condiciones y ci e r'to 
ti empo , un desat' t'o l lo más impor·tante de l a agr i cul tUl'a y de l a 
indus tr' i a li zaciÓn agroal imentar ia , lo ~Lte pI'avocará una. va lorización 
más important e de la econom1a de Centr'oamé t'ica con l a indust,'i alizaciÓn 
de productos y subpro duc tos ag t· 1co las . 

d ) Esta nueva tecnol ogla pLlede favorecer 
las e st r' uct Ut'as pt'od u c ti vas de l a r ~e9i6n Y 
los subsistemas de la a9roexp or ~ tación 

mundial. 

un desatTollo poI iva lente de 
una nueva t'e i ncorpot'ac i ón de 
al interior d e la econom í a 

e) La industr i al i zaci ó n de l a agf' i cu l tU I'a puede t'e for'zar el sistema 
a liment a l'io e int r oducir una po l it i ca d e autosufic i encia ali men taria 
t'esi onal . 

f) Las posibilidades de 
estr"a tesias de ca t'ácte r' 
América Lati n a . 

imp l antar un 
t ~e8 i ona l p ara 

modelo endÓgeno n eces itan 
e l I stmo Ce n t l ~oa m e l ~icano 

, , 

d e 
y 



CAP I T UL O I 

LA NUEVA TECNOLOGIA y LA TRANSFORMACION DE LA DIT 

l. 1. Las nuevas tecnolosías 
t ~é gimen de a cu ffiLll a.c iÓn 

~ las transformaciones de lS lÓgica de l 

La cr i s i s económica mund i a l que sufren l as econom í as desarrolladas 
desde los a rios 70, h ", tenido como consecuencia , e ntl'e otros aspectos , 
la c I'eac iÓn y d esat" '0 110 de nuevas tecnologías - telemática, robót i ca , 
microprocesadores, nuevos ma t e ri ales y b iotecnolog1 a - como e l medio 
más idóneo par'a per'm iti r la valor i zación d e l capi t al y l a modif icac i ón 
de las tendencias dec r'ec ientes de la tasa de ganancia , en l a búsc:¡ueda 
de Llna sa l ida a l a c t'i sis . Lo cua l esta. p,'ovocando , s in duda a lgun a , 
c a mbi os impor' t antes y s i gn ificativos e n el o rd e n econó mi co 
internac l ona l . 

Las n uevas tecnologías sig n if i can un cambio estructura l i mp o, ~tan t e en 
' l a DIT (div i s iÓn inte , ~ nacional de l trabajo) y e n el orden económlco 
internacional . Este nuevo orden está leJOS de se t ~ el que las economías 
e n vías de desat' t~ o ll o han estado promulgando ; pOt' el contrar'io , las 
t ransformaciones apuntan h acia un pt'oces o de mayo t' independencia de las 
economías desar'ro l l a das en relación con lo s países subdesar r'ollados 
(F'ED)j es declt' , que los pa í ses desat' rollados (PD) podrán llegar' a 
obtene r' con l as nuevas tecno l ogias la capacidad de s u st itLlil' l as 
mate t'ias pr i mas ag rí co las y mi nerales a ntes importadas d e l Tercer 
Mundo , po,' a lguna de l as tt'es alte"nativas s i guientes : F' r'imer'o , 
produc iendo las mate t'ias primas antes expoI'tadas po ,' los PEDj segundo , 
sus ti tuyendo la impa,'tación de materias primas por la indus t ria l izaciÓn 
de s u s t'ecursos abundantes ; y po,' último, sustituyendo la importaciÓn 
de materias p¡'imas par l 'a gene,'ac i ón de nuevos p t' oductos de DI'igen 
sintético . 

Estas nLlevas tecnolog1as , que elevan la composición orgánica de l 
c ap ital se t,'aduc en e n un a tasa más elevada de la plusvalia t'ela t iva y 
,'educen de man C' ,'a i mpo l'tante el costo de p,'aducc i ó n . Esta cond i c ión 
p e,'mite a l as emp l'esas de los PD, obten er una tasa de ganancla 

: suficiente pcl.t'a s eguir con e l proceso de acumulaciÓn al int e r'ia r de un 
mercado de dlnám l a fren ada. De esta ma nera , l as nuevas tecnolo.gias 
están pt'oduciend c- una nueva fOt' ma de ' afronta r la profunda cris i s que 

-- vive la economia cap italista desde los 70' . Los t'egulaclan istas 
. sostienen ~ue la t :' a n sfOI' macIón de la lóglca económica - los cambios de 

una din á mica pt'oduc tiva basada e n un creClmlento constante del me r'cado , 
el fordismo y e l taylot'ismo en LIn ea 16glca de crecimiento en un 
me,'cad o estan cado , es el elemento p¡'in C lpal lntt'oduc l do por las nuevas 
tecnolog í as en el mov i miento "del cap it al a nivel mund i al . (142) 

Mientra s que , po ,' el contt'a" l o, e n 
pOSIbilidades de elevar la tasa orgánica 
por una f'educción cr'eci e n te de sus 

las econom1as de los PED, las 
del c ap i tal están suspendidas 
e: · ~ po r ' taciones h acia los PO , 
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' si.tuaci6n a g ravada p o r las con diciones de una deuda exte t ~ ior c~da vez 
más signifi cativa y creciente . 

"OUt'ante los 70' los economistas d e todas l as tendencias estaban de 
acuet'do e n cansi d et'a r que l a l a a ntigua división internacional del 
trabaj o (D IT> estaba ter'minad a ... Pa r'a algun as , l a nueva di t'ecciÓn de 
las industt'ias con fuer'te intensidad de tt'abajo hacia l os PED iba" 
a neutraliz a r' l a b a j a r e n tabi li dad que minaba las econom í as de l as 
paises capita li s tas desarroll ados . Desde esta óptica , l a nueva DIT 
aparec í a como e l medio g u e pet'miti ri a a todo e l mundo e n contrar" lo qLle 
queria : e l NOt'te espec i a lizán dose e n l as indust r' i as de punta y e l s ur 
caminando hacia nuevas etapas d e su ind u strializac iÓn " ( 106, P 43) 

Par'a a lsunas teóricos de l os 70 , la I Ós i ca de 
tt'an s nacianal se t'educ 1a fundamentalmente a l a 

l a expansión 
circul aci ón 

intet'naciona l de l capita l en función de l as d if e t ~ encias de sa l ar i os. 
Pos t erio r mente , para otros, la DIT se define principalmente por la 
productividad del capita l, la dimen s ión de los met'cados y también POt' 
los bajos sa l arios . 

Cualquiet'a de estas das fot'ma s que ca t'acte t'izan a la DIT están siendo 
tota l mente t'ebasadas PO t' las nLlevas tecno l osias y más concretamente por 
la bi otecnolosia . Los elementos que detet'minan l a nueva DIT , como la 
dimensión de l me t'cado y los bajos sa l al'ios , ya n o t endr án un papel 
impot'tante en és ta. Ciertamente , l as aumen tos importantes esperados en 
l a p t'oduc ti vidad de la as ricult Lwa y de la indus tria ag l'oalimentar' i a, 
que sisn ificarán s r'andes reducciones en los costas de pt'aducción , 
t'omper'án con los dos_ el emen tos at' r i ba menc i anados . 

Pat' una par'te, existe l a posibilidad de funcionamiento en mercados 
estancados, sracias a l a obtención de grandes benefic ios por' unid a d de 
pt'oducto pt'oducido, además de la posi b ilidad de pt'ocesos i mpor tantes de 
difet'enciación d e productos que permitirán isua l men te atr'aet' me r cados ; 

·'For ott'a pa t't e>, l os t'esul tados de los aumentos d e 100% o más e n l a 
p t' oductividad, ha t'án pos ible la disminución o la eliminación de la 
impar'tanc i a de los bajos salar'íos e n los PED . 

La pérdida de I mportancia de los bajos sa l arios para las FMN , l a 
pos i b i 1 idad de o btener gananc ias en met'cados no d i[tAmicos , los 
problemas finan (: ie t'os y l a desestabil ización pol1tica y soc ial 
pi'''ovocada pat' las p ol1ticas económicas de estabilizaciÓn en los PED, 
son e l ementos 9ue p ueden con duc it' a la des l oca li zación de las FMN h acia 
sus paises de ot' i g e n y as1 cont,'ibuit' a la modificaciÓn de la DI T. 

En el marco de est a nueva dinámi ca , las t'e lac i ones económicas 
PD son e 1 e l emen t o más impot'tan te par ~a e l desa t't' o ll o de la 
mundia l. Lo 9ue significa que el desarrollo de las 
detet'minado, p t' imet'o , pOt' las t'e l a ciones económicas entre 

\ 

A!l\ XOCHlMllCO SERVICIOS DE INfORMAClON 
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entt'e los 
econom 1a 

FMN es tá 
l os PO y 
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s olámente des pués por la economía de los PED. A pesar de l creci mi ento 
de l a indus tt'ia l iz ac i Ón en el te t ' cet~ mundo , l os F'ED interv i e nen sólo d e 
mane t'a sec:unda t'ia en el reajLls te d e l a je t· a t·quí a intern acional de l as 
n aciones . Excepto e l caso pat't icula t' d e l pett'óleo, la parte de l os 
produc tos prima rios e n e l comerc i o mundia l di s minuye de manera 
sosten ida . De 35'l. e n 1963 , cae a 27% die z a ~os más tarde y en 1980 , l os 
pt'od uctos p ri mari.os representaban so l amente 20% d e l total de los 
intercambios inter' n acionales . En lo que concierne a l os pa i ses en 
desat't'ollo, las ci f r'.tI s 'E f' a n d e 15. 3'l. e n 1972 y 13 . 81. en 1980 . (106, P 
51 Y 87) 

Dentro de esas ,' elac i o nes económicas , la industria h a jugado e l rol 
pri n cipal, pet'o , actual mente , e n los ú ltimos veinte a Nos , e l sector 
tet'cia t ~io h a tomado impol'taneia. A nive l s l o b a l, el sector 
aS t' o al imentario es e l C:¡Lte mej or h a r es i s tido la ct'isis de l a economia 
c ap itali sta d esde 1974 : l os inter'cambios in te r' n acionales de p,'oductos 
as r oa l imen tarios alcanzln 22% del comercio mundial y es e l único q ue 
sos tien e una tasa c r'E 'iente e n s u s expo r'tac i o n es." l as sanancias 
o btenidas en l a pI'oducc ión a l imentaria son s uper'iores a l p romedio, 10 
c:¡ ue incita a atraer a l os inver's ionistas, e n pat,t icular' de oriSen 
tran s n aciona l y mu y a n~ nudo éstas p r ovienen de l e x tet' ior de -l a c adena 
as r'oa l iment a ri a ." (!±6., p 10) 

El e l emento más d i námico d e ntf'o de las trans fot' maciones de la DIT 
proviene de l a competencia e nt t'e los p a i ses capitali s tas desa rt'o ll ados , 
es decir , de la c on fl'ont ac ión entre l as transnacionales americanas , 
e u t'opeas y japon esas . Las ca r' actet' isticas conct'etas a d optad as por cada 
p a i s en l a DIT, s on e l result a do de un a confrontac i ón e ntt'e l a 
est t' atesia de l as FMN y la d e l poder públ ic o , de l as emp r esas 
nacion a l es , de los s indicatos, etc. Los cambios que pt'ovien en de l a 
alteración s u stancia l de la seosrafia mundial de la producción y de los 
intet'cambios , se e :{p t'esan e n l as transformaciones de la participac ión 
de l os di f erentes paises e n la economí a mLl n d i a l . 

1. 2. La piotecno lo9ía:i l os cambios e n l2. estructura d e t r a n sfe t'encia 
de l as n uev "" s t e cno l ogi as 

Después de l a S ':'; Ltnd a Guer r a mundi a l , se fue es tructurand o e n el mundo 
occidental una t'E' . d e investisación a ni ve l mundi a l. Se desarroll an 
c e ntr'os -de i n ve ~t isaciÓ n basic a o se resfue t ~za n los ya exis t e ntes al 
in teriOt' de l as un i ve t'sidad es de estos p a i ses , asi mi smo se crean 
centt' os privados. Estos centt'os h a n real i zado, en lo fun d a me ntal, l as 
investi s ac iones g u e permitieron d ar sa ltos impo rt a ntes e n l a tecnología 
(Di aS t' ama 11 , 1) . Se i mpl e me n t a n centt'os in tet' nacionales de 
invest i saciÓn e n l os F'ED gLte e n un in ici o es t u v i eron f inanc i ad os 
fund a me ntalme nte pOt' la Fun dac i ó n Roc kefe ll er y la FundaciÓn Ford, as i 
nacen el C IMMYT y el l RRI . Es tas fu nd ac iones C t ~ea n estos c e ntros , pa r'a 
ev itar c:¡ue l a Ot' s anizac ión de l as - Nac ion e s Uni das cont rol ara e l 
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desar,'ollo tecnolQgico y su transfe,'encia a 
mundo. 

los países del terce,' 

Poster iormente se fundan dos centros más : el Inst ituto In tern ac i onal de 
Agricultura Tropic a l <lITA) y el Centro Internacional de Agricu ltura 
Tropical <C I AT) . En l a actual idad existen 13 cent"os de inves tigación 
region a les e inte,'nacionales de investigación agrícola, para coordinar 
y definir las líneas de inves tigación de los di versos centros 
fo,'mados. Se fundó el G,'upo Consultivo e n Investigaciones Agrícolas 
Internaci onales, con el p,'op6s i to de fo,'mar una red de trabajo 
internacional de inves tigac iones agríco l as (CGIA o CG) . Esta red en la 
actual idad esta apoyada po ,' la FAO, el P,'og l'ama de Desa,~,'ollo de las 
Naciones Unidas , e l Banco Mundial y 37 instituciones más, 
gube,'namentales, pt'iva das e intet'nacionales. 

Estos cent"os aunque t'ea lizan impot'tantes investigaciones, t " abajan 
fundamentalmente con tecnología aplicada . POt' otra parte , contr'olan 
,j al'te importante de los b a ncos de ge ,'mop l asma de las difet'entes 
.1species agrícolas tr'opica l es del mundo. Han sido uno de los 
~ p rincipales canales de transfet',encia de los bancos de germoplasmas 
'natw'a les de los países del Tercer' Mundo haci a los paises 
desat' ,'o ll ados . 

En los pai ses sub-desat't'ol l ados se han estab l ecido cent " os nacionales 
de invest i gación, fund amentalmente de carácter es t ata l. Estos ,'ea li zan 
alguna in ves ti gaci6n ap li cada, pe t'O a partit, del desarrollo de las 
investigaciones ll e '; adas a cabo en l os centt'os intet' nacionales y 
regiona l es. Los centr'os nacionales seleccionan l as difet'entes 
variedades de p l a d tFls que les envían los cent"os que realizan 
investigación bási c a o l os intet' nacionales, dedicándose , casi 
exc lusivamente, a identifica,' l as va t' iedades más aptas a las 
condiciones de l pais receptor. 

De esta fot'ma. , los cen tt' OS nacion ales nunc a han ten i do inves tigC\clón 
bás i ca y , la :' p l icada les ha sido dete,'minada por ~ los centt~os 

inte t'nacionales y t'egiona l es. Se pLlede concluir', que la tecno l og i a 
uti li zada en la 'l r i cultura y ganadet' i a de la t'egión centroamericana h a 
dependido y dep . )de , en pt' ime,' lugar', de lo que genet'an los cent"os de 
investigación b ¿ ica , y e n segundo de l os cent t'os Regionales e 
Inter n ac i ona les . 

Los centt'os n ae i c.n a l es prueban en el campo l as nuevas tecnologías y en 
al9unas áreas, c o mo en el caso de los híbl'i dos del ma í z , aplican las 
tec nologi as y mét o d os desc\l'rollados e n l a estrLtc tura s upe,'ior de la red 
de inves tigación, g e net'ando o modific a n do l as variedades de plantas 
utilizadas e n cad a p a ís. Con el desaro ll o de la biotec n olog í a, esto 
_cambiar'á radicalmente, pLles se d a un pt'oceso de privatizaci ón de las 
nuevas tecno l og ias, no obstante c¡ue -en g ,'an medida- se siguen 

\ 

IOCRI"! "; ~i r'F'" J Oc IhTORMACfllR 
ARC HI" O HIS TORICO 
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gener'ando e n los cen t ros unive t's itat' ios de i nvest i gación bás i'ca.de l os 
PD . Esta situac i ón se de t' i va de g u e l as grandes empresas 
tt'an s nacion a l es son una de las p t' incip a l es fuente s de f i nanciamiento 
pa r a el desarrol l o de l as biotécnicas, y t i ene por consecuencia gue l o s 
t'e s u l tados obtenidos de l as investigac iones p asen a ser pt'op i edad de 
es t as empresas . 

Dicho f e n ómeno está generando todo un s i s t e ma jurídico- leg a l a nivel 
mundial de patentes , gue es ma n e j a do pat' los gobiet' nos de los paises 
desa t'rollados en forma bilate t'a l con l os gob i e r' nos d e los paises no 
desarollados , así como en las in s tan c i as y fOt'oS de l as Nac iones Unidas 
gue cont t' ol a n estos aspectos e n el conte xt o internacional . (21 , 8 2 y: 
89) Los gobiet'nos de l os paí ses gue con trolan este nuevo desarro l lo 
tec nol óg ico, e jercen t o do ti po de presiones para 9L\e los PED a cepten 
dicho s i s tema , el cua l está i n s tituciona li zado a n i ve l mundial e n l a 
Org a n izac ión Mundia l de - Pa tentes Indust t' i a l es , e n ing lés WIPO . ~ 

Este p,'oceso dé privatización de l as nuevas' biotecno l ogías t 'e lac i onada~ 

con la ag ricultura y l a gan a deria , se desar r olla de diferente ma nera 
a l in te t' io r' de los pai ses indus tri a l izados. En los Es t ados Unidos y 
J a pón principalmente l as g r a ndes comp a hi as pt'ivadas son l as gue están 
l l evando ade lante este pt'oceso de innovación tecno l óg i ca , por 10 gue 
s u s ,'esult ados se t'án tot a l men t e pt'ivatizados . De bemos t'ec o r' dar' gue los 
Estados Unidos han s id o e l p t' in c ipal p t'omo tot""' y fin a nci ado r de la ,""'ed 
de cent"os int e,""'naciona les de investigación, mencionados a n ter iot'mente , 
y gue , f un damenta lme nte , es a través de es tos ce nt r ~ os 9ue se ha d a do l a 
t, 'a n sfet~encia d e tecn o l o gí a h ac ia l o s p a i s es de la ,'eg i ón . 

En e l caso de Ca nadá y Eu,~op a, l os pt' incip a les pt'ogt""'a mas. de 
i n ves ti gac i ón d et' ivan d e p rog r amas estatales, l a iniciativa privada 
tiene acc i ones pf""' t'O 1 imi tadas , a ungue e:-: i stan emp t'esas imp o t ~ t an te s como 
la emp r esa be l g ; P lant Geneti c Sys tems y otras , e n Al e ma n i a y Francia . 
A nive l de t e la l a Comunidad Econ ó mi ca Europea , l a Comisi ón de la 
Comun idad esta ,," o yand o fin a nc i e ,'amente u n i mpa t'tante p ,'og ,'ama p a , ~ a e l 
desa t' r ollo de l o:, b iotecnal og i a . (57) • . 

, imponer el mecanismo mL\nd i a l de pa t entes s e comb ina , 
p r'esion es pel.t'a gue los pa i ses e limin e n todo tipo d e 
= ial y a r ancela ri a r especto a l o s granos básicos , d e 
~ puedan c i r'cul ar 1 ibremen t e desde los pa i ses c:¡ue son 

·"'5 mundiales de estos p t'oductos h ac i a los pai s es d e l 

Las presiones p a 
en la ,'eg i ó n, CO I 

restricción c ome 
tal fa,'ma gue ést ~ 

grandes product o ! 
te , ~ce t ' mundo . 

Lo a n te t' i or es p t""'eocupante , pues con los ade l a nt os espe r' ados e n la 
b i otecnolog i a , l i1. s ya mat'cadas difet'encias tecnológicas se 
profun diza r'án y s e pOd r'á jus tific a r, d esde un aná l i sis r est rin g ido de 
comparac i ó n de pt'eci os nac ion C\l es e i n te t' n ac i o n a les , gue se d e j e d e 
p ,'oducir 9t ~a n os y se impot'ten , ya sea c om p t':-ados o " ec:ib i é nd o l os como 
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don fl,c i6n de los pa i ses d esat~ roll ados . Si este fuera el caso, l a 
pregunta es : ] Qué va a p asa r ~ con la estructut ~ a campesina d e l a región 
centt'oamer'icana gue pr'oduce , en lo fundamental l os gr'anos bás icos de la 
r egiOn y u n a parte impo rtante de la ganadería? I g u a lmen te, ] Desde un 
punto d e vista politi co , es conveni e n te par'a l a ,"egiOn seguir en un 
p roces o ac:ele t'ado de dependenc i a alimentaria , desde l a pe r·spec:t i va. _de 
poder decid ir sobre el t ipo de soc i e d a d que se desea? 

Pot' otr'a par- te, con e l desart'ollo de l as bi otéc n icas se están ct'eand o 
aceleradamente n uevos cen tros p r"i vados de invest igac i6n, tanto pOt' 
cien tific:os de l as unive r'sidades , usando capital d e riesgo , como por 
las trasnacion a les . Estas últimas están e n un proceso de monopo li zación 
d e l as nuevas biotecnolog1as, de t a l s uet~te Cjue l os centros privados 
desart'ollados pOt' l os mismos científ icos ti en d e n a ser' absorbi d os por 
las grandes emp r esas . En consecuenc i a , con es ta nueva forma 
ins t itucional de gene t'ar y cont rol at' l a tecno l o gí a , los g ob ie r nos de 
l os PO d i s minuyen signifi cativamen te sus apo t'tes financieros a los 
centt'os I'esiona l es , internac iona les y nacionales de investigación . 

Asimismo, los sobie t' nos de los PO , en forma dit'ecta o a través de sus 
agencias de desa r' r o llo Cjue canalizan fondos financiet'os a l as t'ed es de 
investigación, e stán determi n ando Cjué investigacion es y en Cjué 
productos o act ividades se debe invest igar' . (li, 34 Y 35) 

Conc retamente en e l caso de los cen tt'os nacional es, or'sani smos como l a 
A I O ya no quiet'en can a li zar fondos p ara investigación en s r'anos 
básicos. Este mi s mo ct'iterio se ap l ica a l a ganade r'ia , tanto a n ivel de 
l os centros n acionales como t'egion ales de inves tigación. En c ambio, 
aconsej,an que los centt'os de investigación ponga n su esfuerza en o tt·os 
p,'oduc tos como f lol'es , cardamomo, macadamia, etc. Estos cen tt' os , como 
resultado de lo an ter'iol~, ya están Qt' i en tando sus p r'og t'amas hacia estos 
p,' odLlctos, lo cuco] , a ni vel estatal, se combi n a con po lit icas de 
cl'édito, pr'ecio!'" y comercializac i ó n que desi n cen ti van l a p t'oducción de 
gr'anos b ásicos y f'omu even la convers iÓn del campes i no centt' oamel'icano 
en productol' d e f l ot'es pa r'a l os me t'cados norte'ame t'icclnos y d e ott'os 
pa i ses desat'r'oll a r os ; 10 que s ignifica , s i mu lt á n eamente , ace l e t'a t' el 
p t'oceso de deter'i t ,'0 total del s i s tema a li mentar' i o de l a t'eS iÓn. 

La nueva dinám i c o e n la gene r'ac ión y contt'ol de ] a biotecflologia t'ompe 
as! toda 1 a red y tT e can i smos desa t ~t'oll ados desde 1 a pos tguerra, de 
tr' a nmi sión tecno l og ic a hacia los PED , en concreto a los del istmo 
centt'oamet' icano . Las empresas tr'asnaciona l es tienden a monopÓlizar St'an 
par'te de las tecn o log i as , defin i endo l a for'rna de su u s o, as i como l os 
bienes y el tipo de mod i ficac i ón que se introducirán con la ~ n uevas 
técni cas . Los mismos cen tt' OS ínter'nacionales y reg i o nales de 
invest i gación es t án s i endo captados pO t' l as e mpresas tr'asnacion a l es y 
l os gobiet"nos d e los PO , dado que son qu i e n es los .financian . 
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El caso del at~t~oz y el CIAT es un ejemplo clat~o. -Este ce ntt ~o regional 
sistemáticame nte implementa paqLletes tecnológicos de ar t ~ oz b ajo riego , 
l os c u a les significan una mayor uti li zación de h e rbi cidas , es decir , se 
impulsa un paquete tecnológico que f avot~ece a l as e mpresas 
trasnacionales de l os a9 t ~oquim i cos . Cuando se conoce que en l a t~egión 

predominan los s i stemas de atTOZ bajo secano, gue podrian se t~ 

tota l mente compet iti vo s , e l CIAT deberia de enCa ".l~ ~-"' lr h acia este tipo 
de vat'iedades sus investigac iones pat~a mejorarla -,:,_ ':l 'cl:'3vés de t ~esolve t ~ 
pt~ob l emas t ~elacionados con plagas, enfe t ~me da d~s ' :;"' resistencia a la 
sequía. 

Un pt~oceso simi l ar se da con el CIP t ~especto a la papa. Algunos 
i n vestigadot~es de la t'egion, han expresado que, no obstante q u e esta 
instituciÓn apoya a los centros nacionales en el mejoramiento de este 
cultivo, no se les pet~mite e l acceso necesa r ~ i o a las técnicas ya 
desat~t~olladas pOt~ é l, como es e l caso del cul tivo de tej idos, para que 
los paises de l a t ~egio n puedan desat~,~ollar su propia capac idad de 
pr~oducción de semi l las de p a p a libres de v irus yenfe t"medades. 

Dentt~o de este contexto, la única for ma previsib le de capta t ~ tecnolog!.a 
por la reg i ón del Istmo Centt~oamericano , set~á a tt'8vés de l as l eyes del 
mercada, l o cua l s i gnifica una mayo t' desventaj a y el agt'avamiento de la 
p,'oblemát i ca en relación con la economia campesi na , pt~odLtctot"a de 
St'anos básicos. El productor de este estt'ato no ha sido, si se r'á sujeto 
de merc a do pOt' par' te de las tt'ansnaciona l es , asi, no es de esperarse 
que s us cu 1 t i vos set'án me jOt'ados , tomando en cansí de t ~ac i6n las 
condiciones de t'ec ut'SOS y o t'gani zaci6n soc ial de la pt'oducc i ón . 

S i esta tendencia no se modifica por parte de l os paises . de la región , 
mediante l a gen et ~ ació n de estrategias y p,'oyectos concl'e tos para el 
desat','ol l o de 1 ;:. biotecnologia , l os mi s mos centt'os nacionales de 
invest i gación n o t endrán mLLcho que hacet' , ya que las c a r'ac tel'isticas de 
los descubrimi e r· t os biotecnológicos serán patentados y s 610 restat~á 
comp t'at ~ l os y uti _ i za r'los . Las nuevas plantas, animales y pt'ocedimientos 
industri al es a · ¡"oal iment a l' ios estal'án atados a todo un paquete 
tecnológico cont - o l a do, igualmente , pO I ~ l as transnacionales . Asi , ya se 
hab l a de la g r l et~ació n de plantas qLte sean t'esistentes a c:iet~to s 

herbicidas y q l.ll éste, s ólo dahe a la plaga o enfe" medad 
cOt' t'e_spondiente. _a Ltt ilización de estos herbicidas en plantas ·q ue no 
posean esta , ~es is t p n cia set'án afectadas. 

La n ueva ot'ganiz ¿: c ión mundi al t'especto a la genet'ac i ón de procesos 
biotecnolÓgicos 9U[ impacten a la agr icultura y ganaderia e l control y 
l os objetivos que pet'sigan estas nuevas tecnologias , es algQ que debe 
set' preocupación c onstante de los paises subdesat't'ollados. Par'a pode r' 
establece t' qu i én c ontt'ola l as nuevas biotécnicas y 9Lté productos son y 
ser ~á n impactados e n la ag t ~icu ltL lt'a , puede ve r'se en e l cuadro No. 1.1. 
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CUADRO NO . I. 1 

EMPRESAS QUE DESARROLLAN INVESTIGACIONES EN BIOTECNOL OGIA DE PLANTAS. 

'lESAS AREAS DE 1 NVESTI GAC ION y PRODUCTOS 

----------------------------------------------------------------------------
,NCED GENETI C 

JGENETl CS 

oR A. G. 

r ECHNICA 
oRNATIONAL 

3ENE 

( ALB PFIZER 
oTlC 

::CULAR GENETICS 

~ E ER H 1 -BREO 
::RNATIONAL 

H GENETl tS 

rOGEN 

JOZ 

3ENE TECHNOLO-
3 CORPORATION 

_ & L YLE 

Semill as de maíz, t omate , papa, soya 
c i a a p l agas y a bajas tempel~atur aS i 

y ce t ~ea l es . Res i sten 
fijación de nib' ógeno . 

Tomates con me n O t ~ c o nt en i do de ag u a ; fij ac ión d e nitrógeno; 
gen é tica de l almacenam i e nt o de p t'o t e inas e n soya ; semill" 
h íb rida de trigo; desarro llo de híbridos por med io de cul 
t i v o de t ej idos en toma te, tabac o , g iraso l y co l . 

Desarro llo pl a nt as r e s i s t e n tes a fito t ox inas por medio de 
l a ingeniería genética. 

CLtlti VQS con i ncremento en s u val or nut t' iti vo; fij a ción d e 
nitr~ógeno en maí:: ; pesti cidas bi ológ i cos . 

Semil l as t ~esiste nt es a condi ciones adve t ~sas ; fijación d e 
ni trógeno; mejoram i ento en la eficien c i a nutricional . 
Algodón res i stente al glifosato . 

Semi ll as de maíz híbr~ i do , 2.-0rgo, giraso l, soya y a l fa lfa. 

~ 1z con mayor contenido de li sina obtenid o por técnic as de 
n genlErla gen é tica y de cultivo de t ej idos . Res istencia a 
l antas he r b i c idas. 

, tención de semi ll as de trigo y soya por i ngenieri a gené
lea . 

l o n ac i ón y fitomejoramie n to de alfalfa , algod ón , brócoli , 
'c huga , tomates y ap i o . 

Sl \il1 as , ~ esisten t es a plagas , p l ag i eidas y sequ i a de ce
t ~l l es , papa y algdOn . 

P,', ducCIÓn de bio- insectici da, Bacl llus thuringen s is 

'''le ·:¡ t'am lento de va t'iedades de plantas , pa t ~t icula t ~mente de 
ma l~ y ~em ill as oleaginósas . 

Cont rol bio l ógIco de plagas <insecticidas b iológicos . ) 

~TE : Quintero , Ramir 'e :: Rodolfo , opus ci t . y Biotechnoloey in Agr i cu lture . 
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La crisis económica de los ahos 70 , a l a fec h a , es s in duda uno de los 
fenómenos que han determinado el carácter genera lizad o y l a dinámica 
del desar r ol la de la biotecnalog i a. En este p e ri o d o de crisis, l a 
i ndustria c3.groal i mentaria mundia l ha d e mos trado un mayor din a mismo, en 
c u a nto a rentabilidad, en ,'e l ac i ó n a l as ot t'as ramas económicas del 
capita li smo mundia l. Lo cual h a pr' ovocado que empresas ajenas a l marco 
alimentat~io comiencen a invert ir' e n este sector, así tenemos emp t'esas 
~e la industria mecánic a , del automovil, de la aer onaót i ca , la química , 
e l petróleo, etc ., canalizando co n side t ~ab les mon tos a la rama 
ilsroal imentat'ia . (142) 

Este fenómeno ha permitido que es ta t'ama in d u s tt'ia l revo l ucione s u s 
técnicas. Es más, el ot~ige n mi s mo de l as nuevas biotécnic as se da en 
procesos de invest igac ión ll evados a cabo e n l as ramas de .fát ~ m ac os y 
9uimic a. Lo que combinado c on los f u e rtes ni ve les de sub-utilización d e 
la capacidad d e p t ~o ducci6n, a causa d e la crisis de la economia 
mundial, ll eva a 9ue l as e mpt ~esas de estas t ~a mas in v i e r ~ tan .fuertes 
capitales e n l as ' ~ " 'Tlas aSt~oalimentarias y en l a investigación 
re l acionada con l as nUE '· :.t s bio técni cas . Asi , podemos ve r ~ c ómo empresas 
d el á , ~ea 9uimi c a se convierten en empresas importantes e n el area d e 
l as semillas , iniciando con és to, formas de di v ersificaci in del capia l, 
9ue antes no e x istían, debido a la especia lización ex i s tente d e los 
capita l es por rama industrial . ( 142) 

Lo a n tet~ior no de ja lusar a dud a sobre 9u i e nes se t ~án los 9ue contt ~ olen 

e l desarro ll o de l a bi o tecnologia modern a y que, por lo tanto, 
de fi n ir ~á n sus formas d e difusión, utili zac ión y acceso . PO t' otra 
p at~te , es clat'o 9 ue estas n uevas t écnicas tienen u n ampl i o campo d e 
acción dentr ~o d e l cua l se inc l uyen todos los prod uc tos 9ue con fo, ~ ma n el 
Sistema Ali ment a ' i o d e l I s tmo Centroamericano . La dinámi ca de la 
privatizac ión d E l as nuevas tecnologias , a través de l mecanismo mundia l 
de p a ten tes, t,' C<. . ~' á camb ios profundo s en 1 as formas inst i tuc i ona 1 es d e 
generación y tt-, n sfe t' e ncia t ecnol óg ic a , dentt~o de l os cua l es l as l eyes 
de l me t"cado se- conve t"tirán e n l os mecan i s mos fLlndam e n tales de 
tt'ans fe t'enc i a. 

La difet ~ encia l n stituciona l que se d a t'espect o a la generaci ó n 
tecnológica ent r'E' los paises Europeos y Canadá y l os Est a dos Un idos y 
Japón , p~,"mi te concluir que tod av í a no está tot a lme nte cert~ado el 
acceso a estas nU E ~ as tecno l og í as . Esto req uer irá e l desarrollo de 
nuevas for mas nstituc i o n ales y de p,'ogramas de tran sferenc i a 
tec nológ i ca , lo 9LH impl ic a , par ~ a los pai ses d e la t ~e gión , comenzar a 
in cut~sio n a t ' en e ! t e campo . De ot " a fOt ~ ma , se pt ~o fundi zará a ún más l a 
depen dencia a limen t a t"ia , es decir l a i n capac i dad de p,~oducir . l os 
al imentos ne cesa t ~ i os pa r' a l a población y s u posi bilida d d e comp ,"a en e l 
mer"c ado mund i a l. 
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CUADRO NO . I. 2 

EMPRESAS QUIMICAS y SU RELAC ION CON LA PRODUCCION DE SEMI LLAS 

EMPRESA POSICION MUNDIAL EN : 
PLAGUICIDAS FARMOQU IMI CA 

BAYER (A) 1 2 

"CI8A-GEIGY (5) 2 4 

5HELL (H-GB) 3 

MON5ANTO (E) 4 x 

RHONE*POULENC (F) 5 16 

EL ! LILLY <F) 8 1 1 

DU PONT (E) 9 x 

5TAUFFER (E) 10 

SANDOZ (5) 19 7 

KEMA NOBEL (SU) x x 

CARDO (SU) x 

FUENTE : QUINTERO Ramit~ez, R. , (113 ) 

ACT IVIDAD EN LA INDUSTR IA 
DE SEM ILLAS . . -

P ,"ograma. de fi tomejor"ami 
enta en E. 

Maíz, soya , sor'so y al go
dón con plaguici as . 

Cebad a , trigo, ma íz, soya 
y algodón c on p l a guicidas . 

Programa de h íbridos de 
trigo con promotores del 
c '''ec imi ento. 

P,"ograma de desar'rol lo de 
semi 1 1as . 

P t"og t'ama de invest isac i 6n 
en ingenierla genética de 
p l a ntas . 
Pt'og ,'ama de investigación 
en ingenierí a genét i ca de 
plantas . 
Semil las de maíz y plagui
cidas en E. 

Ma iz, t t' ígo y a l godón con 
p l agu i cidas . 

Sem ill as de frutas y 
vegeta l es , fungicidas . 

Semillas, _ venta de plagui
cidas, ingenier ía genética 
pa r a l a caha de azúcar . 

A: Al e mania Federal ; E : Estados Uni dos ; F : Francia ; GB : In g l aterra ; 
H: Ho l a nd a; 5 : Sui za; SU: Suecia ; X: Act i vo en e l campo ; - ; no participa 
en e l campo . 

, , 
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~ transformac i ones 
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a9t~oa l imentario : ' 12. cad e na product i va . 
pt ~o blem as teóricos ºª este enfoque 

Hacia fin a l es de l os 60s , los a n á l i s is sobre ag ri cult u ra se h a cian si n 
incluirla e ~ l a economí a nacional y, mu cho menos , e n l a economí a 
mundi a l. Ya que se dab a poca impor"tanci a a s us r ~e l acio nes con ot r ~ os 

sector"es d e l a econ omía , se l a consideraba p ráct i camente coma 
autárquica . Como ejemplo de este en f oque , están los es t u d ios hechos 
por la Ct DA-CEPAL sob t'e l a tenenc i a de la t i e t'ra y l a s est t'uctUt"as 
as r arias. Más ta t' de se int rod uc i rá un nuevo e n foq ue metod o l ósico , 
c:entt"ado e n catesor í as an a l i ticas ta l es como l as c a den a s de producción , 
cadenas .39 t ~oindustria l es y s i s temas a9roi.n d ustt~iales , en los cua les l a 
a9t~ic u l t ¡ \f ' a es un eslabón C¡Lle engloba l os i n s umas y l os se r v i c i os 
nece sa , ~ ios a l a p, ~od u cc: i ó n agr ícola, las tr ansfo , ~ m ac iones i n dust riales 
s uces i v"lc; , l a comer'c ia l izac i Ón y e l con s umo fin a l ..LU...,.. 6 7 , 90) . 

La di n ,Z.u ,ica del r epa t ~to de l as a lime ntos y d e los productos no 
a l i menta r ios derivados de l as ma.t e t'ias primas agr i co l as) y l a 
identifi caciÓn de l os dife rentes agen tes (y e l tipo de r elac i ones 
e c onóm ic a s y d e poder) c¡ue p a t ~ ticipan a l as diferentes y suces i vas 
etapas de l sistema e n el marco de acumu l aciÓn capita l ist a nacional e 
i n ternac ional, toma n e n cuenta el d esa t ~ro llo imp ot~tante de l as emp t'esa s 
t" ansn aci onales a9 t ~o alime n tarias, c¡ue t i enden a integrar y a s ubordinar 
las act i v id a d es as , ~ 1 co l as y for'estales .i.!.!.L. 

De esta man e t'a , t e ni e nd o po r un a pa t'te l os conceptos de c adenas de 
prodLlc ción, sistemas y cadenas ag roal imentarias y agro indus tri a l es , y 
pat' o tt'a , 105 conceptos de s i st ema asroa l i menta rio y ag ,'o industrial 
mundia l, podemos e n tender mejor la t'eest ructur' ación de la as r'i cu l tu t'a y 
de la aS t ~o i ndus tri a d e n t t'o de u n a econom i a mundi a l en pleno p t'oceso d e 
int e rn ac ionali zaciÓn. 

E l desat't'o l lo de l a s n u evas tec n o l 09 1as p art i cu l a r' mente de l a 
biotec:no l ogia , contri b uye a u na e vo luciÓn c¡ue se ace l e t'a e n l os 70 , con 
la apar iciÓn de l as cr i sis econÓmi ca mundial y 9ue a fect a , 
t'eestt'uctut'an do , Ll n c ie t' t o núme t"o de s i s temas agr o a l i m enta , ~ io s , más 
espec ifica me n te e l s i s t e ma azúca r' . En efecto , e l azúcat' de caf'l'a (y pe 
t'emolacha) estaba ,'eset'vado en g ,'an p a t' t e a l a ali me ntación humana . Los 
agentes económ icos c¡ue interven 1an e n l as f ases p t'oduc tivas y de 
tt~a.nsfor ' m aciÓn estab a n fácil mente iden tif i cados y, más todav 1a , s i 
a l gunas empresas tt'an s n aciona l es (desde l a más impot ~ta nte y an ti gua 
como Tate a nd Lyle h asta más rec ientes c omo Gulf and Western en l a 
República Domini cana) y en a l gun o s estad os -como e l me}: ic ano
cont r'olaban todo e l sistema , desde la p t' oducciÓn ag t ~ ico l a , e l ingeni o , 
la t'e f inaciÓn, l os transpot~tes terr'est r es y maritimos , hasta - en 
algunos casos- l a t'epartic i6n _mundial de l mer~cado . Es d ec ir C¡Ll e e r a 
r' elati vamente f ác il ana l izar e l p r ~ oceso sesu id o por e l azúcat' como 
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inc luido el cen sum 
de valot' ización del 

o fina l; 
cap ita l e n 

igua l men te era posible 
cada una de s u s fases 

De es t a manera, s e podi a d e limitar un conjunto d e r e l aciones económicas 
9ue at' ticulaban los diferentes es l abones de producción y de 
c omercia li zación, como t amb ién los fl~jos de servicios li gados al 
siste ma azúcar' . Se podi a de isual man et'a referir, a l as diferentes 
"e laciones e n el conjunto de cone x iones d e p oder, ,'esultado d e l a 
interacción entre l as empresas n acionales y tr'ansnaciona l es , el Estado, 
los p a r·t idos po I {ticos y los gr'upos de p res ión, los obrer'os y los 
productor'es Qt'ganiz a d os , l os ot'sanismos í n ter'nacion a les etc . 

Este a nálisis no só lo s e l i mitaba a l marco naciona l s ino s e e x tendí a a l 
e ntorno int e t'nac ional, d o nde se postul a ba e l n a cimien to d e un s istema 
agroalimentat' i o mund ia l. En la me dida en c¡ue las FMN f avot'ec i a n la 
homogen eidad y l a in tegt'ación mundia l d e l proceso productivo , de los 
mercados y de l os modelos de c o nSLlmo . Est e pt'oceso estaba refot'zado por 
empresas y gob ie t'nos locales c¡ue adop taban tecnologí as impor t adas , así 
como l as formas d e o"sanizac ión y d e comportami ento p atron a l de los 
paises indus trializa dos . 

Pat'a conclui r, se decia c¡ue e l s i stema as ,'oali mentario mLlndial en b ase 
a producción, me rcados, f inanc i a mi e nto y consumo e t' a e l t'esult a do d e 
l a s ,'elaciones de p oder en tt' @ mu lti ples y hete ,'ósenos agentes : las 
e mpresas, l as FMN, los Estados , los producto r'es agrícolas y 
aSt'oindustria l es , l os ob t' e t'os organ izados y los con s umidores . Las 
rel aciones un t a nto asimétricas modelan la rea lidad de l sistema 
a l imenta ,'io t " ansnac i ona lizado en el c u adro de una econom í a mundi a l 
cada vez más interd ependiente y , al mismo tiemp o, pol a ri zada en tre los 
PO dominantes y los PEO d e pendientes de el los, en los c¡ue existen 
alsunos secto r' es de l a econ o mia y d e l as res i o n es n o integrados 
comp l etamente a l sistema mund ial , aunc¡ue d e tet' min ados p o ,' e l mode lo 
glob a l d e acumul ac i ón . 

Este método de a n ál i sis C¡Lle puede d a " t'esultados de g r an interés p ara 
entender l a realidad aS" ieol a y a li men taria, ac tua l mente se cuestion a . 
La evolución a la c¡ue fue someti da l a economí a mund ial desde la c r' i s i s 
de l os 70 , ll eva a u n a t'ees t. r ucturación profunda donde no están 
a u sentes ni la producción , l a tr'anfo,'mac i ó n y la dist,'ibución de los 
a l imentos , ni e l sis tema a St' oa l ime n ta t"io e n s u conjunto . Esto 
s i s nific a c¡ue e l enfoGue basado e n los sis t emas d e producción y en los 
sistemas ó cadenas a St'oali mentarias pierde s u va lidez s enera l PO"GLle l a 
utili zaci ó n de un a ma teri a pr'i ma agr'ico l a ya no puede ser iden tificada 
excl u sivamente como agroal imen t ar i a y agroi ndustr ial . 

A pesar d e t odo , el enfoGue 
o3.g,'oa l imentaria , con se t' Vo3. todavia 

\ , 

metodo l ógico , centra do e n l a 
un a validez parcial e n cuanto 

c a den a 
a l a 
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rees tructuración económica actual, que no a'f 'ecta de manera ig ua l a 
todos -l os sistemas o caden as de p r ~oducción a9r ~ 1c o l a . Es obvio que es 
más vá lido hablar sob t ~e un sis tema b anano que sob r'e u n sistema azúcar , 
pues el primero posee una se t ~ ie de fases y de agentes que se perciben 
fáci lmente como ag r ~oa l im entar~ i os . Por' el contrario, para e l segundo , 
l as fronteri\s entr~e l o al imentar~io y lo industrial se bor t ~an; de l a 
misma manera los agentes que participan en l as diversas fases no sólo 
son agrícolas y al imentarios sino también químicos , petroler"os y 
fa, ~maceút icos . Por~ ot,~o lado, las materias primas par~a fabricar' 
edulcorantes ya no pt"ov ienen únicamente del azúcar y de las materias 
pt~imas agríco l as s ino también son de origen s intét ico. Esto es más 
significativo en l as p a í ses industrializados como los Estados Unidos 
que e n los países e n desa rt"ollo, y más específ i camente América Centr~al 

donde todavía es predominante el sistema azúcar . 

El concepto de sistema ag,"oalimenta r"io mundia l camb ia de senti d o en la 
medida en que las frontJ:!ras entre el sistema agroa,l imentcwio y otras 
r.amas industriales desaparecen. Por 10 tanto, 105 agentes que 
CJ7 m "naban la fabr"icación de ali me ntos ya no son solamente l as s,"andes 
e pt"esas agroalimentar"ias y a groindustr" iales de los mediados de los 70 . 

:·-Ot ras emp resas producen igualmente a l imentos de origen no ag,"icola y 
1 as a nt ig uas t r"an s nac iona les agroal i mentar"i as y ag,"oindust ," i ales 
diver s ificaron su producto fina l a partir de una sola ma teria prima 
agr í co l a, como es e l cas o de los s ,"and es comp l ejos almidoner"os d e los 
Estados Unidos. 

Ott"as emp r esas a limentarias di ve t~sifican también su pr"oducción, como e n 
l a t t'an snac ional bananer ~ a gue operaba en Amet~ica Central y gue empezó a 
desarrollar la palma af t"icana pa r'a la p r"oducción de acei te, manteniendo 
al mi smo tiempo el sistema bananero . Por otro l ado , la tt"ansnacional 
pett"o l era Shell ingresó también en l a pr"odu cc i ón de palma africana . Una 
d e l as características de la rama alimentaria en , ~e l ac ión con otr"as 
r"amas prodLtctivas et"a s u relat i vamente poco nivel de inve r s ión . i..1.1 ~ 
!!.a 

A pesar~ de esto, e l OCOE seP"lal6 que su crecimiento en térm i nos de 
prodLtctividad fue hasta 1970, supe,'ior al pr"omedio de la tota lida d de 
la indus tria manufacturer"a y és ta siguió un ,"i tmo ascendente aunque m~s 
lenta. Esta explicación, a parentemente cont radicto t"ia , se basa en el 
hecho de consider' ar que las ve r~dader as inovaciones (gue consisten en 
nuevos procesos téc n icos y nuevos pr"odLtctos y no en seudo-innovac iones 
que modific an so l amente l a presentación o e l aspecto organoléptico de 
un mismo producto) no vi ni eron pr' in c ip a l mente del interior de la misma 
r ~a ma ag ,"oa l imenta r"ia , si no también de l a ID concentrada por algLlnas 
gr"andes tr'an s nacional es como Unilever . 

En ,'ealidad, las innovaciones ~ que " evo l ucionan el sector alimentario 
proceden más bien de otras ramas in dustt~iales, más específicamente, de 
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l as empt'esas 9uimicas, pet t'o leras y f a rmaceúticas . Estas se 
di vet's ifi can hacia l a pt'ad uc ción de a l imentas o, p a r'a se r' más precisos , 
eng l o b a n e n sus nuevas actividades a l fr'acc ionam i e nto de la biomasa d e 
origen agrícola <tambi é n d e l f r'acc ionamient o de o tr-as matet'ias pr'imas 
minet'ales y petrolet'as). Estas emp t'esas e ngloban, asimismo, l a 
t,'an formación 9uimica de los ~ } e m en t os cont i t u t i vos s imples result a do 
de es te fr'accionami en to par'a recomb inat'lo de nuevo según f órmul as 
espec ifi cas y obtene r' as ! nuevos p t'oduc tas a lime nt a r'ios, los 
"enginee t' e d foad" o a limentos fab t' ic a d os y , por sup u es to, nuevos 
productos no a li mentar"i os . Dos ejemp los de a l imentos fabr i cados son l a 
fructuosa o j a rab e de ma!z y e l aspartamo, ambos s u s titutos d e l 
prod ucto natura l azúca rj e l pr i me t ~ o , t ~econs ti tui d a e n base a e l ementos 
extra 1dos de la biomasa y fabricado por firmas a l minode r as , e l seg undo 
s in tet i zado a partir de a mino~cidos y fabricado por empresas ~u !m ica s y 
f at~macé u ticas . ~ ~ 2 8 -32 ) 

Estas mismas fit'mas gu!micas y farmaceúticas están hac i endo in ve t ~s i ones 

cons i d e t'ables en la pt'oducc ión y va l o r ización d e mi c t'o-o r gani s mos, es 
d e c i t ~ , en la bi otecno l og 1a . S u in t enciÓn es de uti li za t ~ l os e n la 
i mlus tt'ia pet t'o let'a , gLI!mica y e n la producc i ón de a l imentos 
fo( ~ m ulado s , de p t'oductos fit ,?s an itat' ios y de sem ill as . ~ 85 . 98 . 1 19, 
58, )36) 



CAP I TUL O II 

LA DINAMICA DE LA BIOTECNOLOGIA AL NIVEL MUNDIAL . 

I1.1 Definición de g Bi otecno l og i a y §.bt§. difet'en tes i mpactos . 

Dent r"o de este aná li s is, fácilmente podrí amos caet· en e l pes imi smo o el 
optimismo e xcesi v o, l a ,'eal i dad e s que 189 . nuevas t ecno l o9ías no pueden 
s er' , por si so l as , ni l a tabla de sa l vación de l a as," icultura y el 
pt'ob l e ma al ime nta r' io, ni l a caja negt"a del f u turo . Las pos ibilida d es 
c o n cretas de que med i a nt e el uso de la bi otecnolos1a se impu l se el 
desat"rol l o de la ag t' icultu t'a del I s tmo Cen t r'oamerican o 0 , pat· e l 
contrar'io , de s u s i mp actos n egati vos , dependen más , d e los o b stáculos 
estr'uct Ut"a les de la " eg ión, que de l a biotec nol os i a en s i mi s ma . Lo que 
quie r' e deci r" q u e , los efectos que e sta nueva tec nologí a p u eda pro v ocar~ 

e n l a agr icul tur~a y el s i stema a lim e n ta t ~ i o , en p a t ~ t i c u l ar , y en la 
economía en s u conjunto, e n 10 gen e r"a l, será r"espon sabi 1 i dad d e las 
p o li ticas impulsadas por es tos pa i ses . 

Dur"ante el pr"esente s iglo, a nive l mund i a l, l a agricultu r ~a ha ten id o 
d iferpn l; es avanc e s si gn i fi ca tivos , que e n fo r"ma creciente h a n gen erado 
al i ll t e rior de l as econom i as desarr"o ll a das una capac id a d de 
autosu i'! c i encia alimentaria. POt" el contt'a t"io , l as e c o nomías 
subd C! !:"d,r rol l adas han ido pe r"diendo su autosuf i c i enc i a , 10 que se 
e xpr' €'sa en e l creciente v olumen de importaciones de a l imentos, insumas 
y mac¡ui n ar ia p ar'a d esa r"ro llar la pr"oducción a9t ~ icola. Por ot r"a parte, 
lJa ' dinámica tecno lÓg ica d e los pai ses desarrollados , ha si 9n i f icado 
p ar"a 1 as economias d e 1 Tercer" Mundo, una crec i en te d epen d e nc i a 
tec n ológica h acienda mas grave l a sumi siÓn económic a y politica, que 
des de e l s i glo pasada ya se expresaba e n un a dependen c ia fi nanciera y 
de me r"cados . La d inámica de l a t ec n o l og i a agr í co l a a n ivel mundial, 10 
poderpos ve r ~ e n e l cu a dt ~ o 111.1 

Actua lme nt e se d ef in e coma biotec n ologia, a l conjunto de pr incipias 
cient i fic os e ingen ie r' i l es , q u e se a p l i can a pt'oces os d e producción 
ma t e t"i al , a tt"avés de agen tes bio l ó gi cas p ara obten e r" bi e nes y 
s ervicios . I gualmen te pod emos d ec ir que bi o tecn o l o gí a s ignifica un 
conj un to d e téc n icas q ue usan s ub s t ancias vivas, o parte de e ll as , para 
fa br icar o modificar ,un producto o s ervic io . Desde e l punto de v i sta 
ag ri co la , l as biotécnicas podemos d e finirla s como cualquier técnica que 
u se ol"ganismos vivos p a r"a pr"oduci r" o modific a r" p r' oductos, p ara me j orar 
la s plantas o los an ima les , o pa t"a el d esarroll o de mi cro -o r ganismos 
para u sos esp ec i ficas . 

La Revolución Biotecno lóqlCa s e t"efiere a téc ni cas de cua r ta 
transfol~mac ion, es decir , las d esa l ~ l " oll adas desde los al'1os 70 y 80 . 
Estas técn icas están d etet'm i n adas pOt" l os gra nd es avances que pr ~ e se n t a 

la bi o l og 1a molecu l a r", con la iden t ificaciÓn e n 1953 , por Watson y 
Ct'i ck , d e la es tr"u c tur'a a dob l e hélices y de o pe r"ac i Ón de la _molécula 
del ADN (ácido desoxir"ibonucleico). ( 10) Es ta , Revolución g e nética 

\ , 
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CUADRO NO. 11.1 

SUMAR IO HI STORICO DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA AGRICOLA . 

lquinaria agrícola 
.\st ituciÓn empleo y 
.tet' za an ima l . 
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1941) 
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• 
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gan ado de c cwne 

Am inoác idos pa r'a ce t'do y 
aves . 

P,'ogr'a mas i ntegrados d e 
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Computat'izac i ón en e l 
manejo de l a e:<plotac i ón 
o S I'ieo l a . 

B iotec n o l og ia . 
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lENTE : SR ! Intet'natianal B iotechnolo9Y in a.9 t ~ i c ultu t.:e , Fall 1984, USA P. 3 . 
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implica poder intercambiar infot~maéión genética en fot~ma se l ect i va 
entr~e set~es v ivos de acuerd o a las necesidades de los se t ~es humanos, lo 
que ya h a signific a do, y en e l fLttUt~o esto se t ~á más gene t ~a li zado , 

obtener' cambios fundamenta l es en los sistemas pt' oductivos, así como 
genet'at' nuevos p t'oductos, hasta ahora desconocidos o pt'ácticamente 
il) .alcanzab les . 

Est a revo luc ión se centra en dos poder'osas especia l idades de la 
genética molecular: la recombinación del ác ido desoxir' ibonucl eico 
(ADNr) y las tecno l ogías de fusión de cé l ulas . Can estas d os técnicas 
l as cient í ficas pueden trabajar' can l os genes -aisla t'los, clonat'los y 
estudiar l a estructura de éstos-, asi como la t'e lación ent t' e éstos y el 
p roceso de la vida . Estos conocimientos y la maest r' ía para usarlas , 
permiten obtener l a capacidad de controlar las sistemas biol óg icos. 
(h 102 . 11 3 y: 119>. 

Las investigaciones e n este campo , a ni ve l mundi a l, se multiplican 
constantemente , y l a l ista de l a uti li zación de la técnica del ADN 
,'ecombinante (ADNR> es infinita. La técn i ca de los anticuerpos 
monoclona l es, permite producir"' masivamente a nticuer'pos capaces de 
diagnosticar' las principales vit'us , bacter i as, hongos y parásitos 
infecciosos y l a pr'esencia de los mismos en fluidos COt'po t'ales . Estos 
tendrán una gran i ncidencia en la ganadería a través de: la 
put'ificación d e pt~oteínas obtenidas con el ADN r' ; inmunizac i ón d e 
tet' net'os cont t'a ciertas p estes; ·s ustitución de vacunas, a ntitoxinaS y 
antídotos contra venenos convencionales, detet' minación del se:<o de 
embr'iones de l ganado ; diagnóstico post -coi ta l de cont r'acepción y 
pr'ef"lez, etc . (Ver Gráf ica No . 11.1> 

1 I. 2 . Posibles efectos la ganadería . 
dgroindustria a l i me ntar ia. 

2.A. Ganader í a 

A nivel mundial, en los pt 'ó~d mos 10 o 15 aNos , l a ganadería tendt'á 
impactos tr"ascendentales por las innovac iones b i otecnológicas, 
aumentando su productividad en las difel'entes etapas del s ubsistema. 
En campo, se preven incrementos hasta del 100 pOtO ciepto en los 
r"endimientos de pa s t os (ver' cuadro No. 111.4) , además se podt'á mejoral' 
la calidad nutritiva de és tos. Lo cual s ignificara pode r transformar 
la ganadet' i a e x tensiva en pt'oducción intensiva, sin tenet' que hacer 
grandes inversiones en sistemas de t'iego o de utilizac ión intensiva de 
alimentos bal a nceados . 

La tt'ansfer'encia de embr i o n es pet'mite mejor'at' genéticamente el hato en 
fot' ma acelet'ad a , y elevat' s u p t"oductividad en car~ne y l ec he . La 
determinación de l se:::o de acue rdo a la ot' ient ación productiva 9ue 
tendrá e l vacuno j la p os ibilidad de determi nar el nacimiento de 

\ 
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GRAFICO 11.1 
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me lli zos a tra.vés de di v idi r los emb iot ~nes ; la fusión de e mbriones de 
difet~entes espec i es ; la congelación d e éstos en nitrógeno h asta que sea 
aper'tuna su implantación e n la vaca nodriza . Son otros de l os avan ces 
que p e r' mit e l a t"ansfe t'en c ia de e mbt"iones , y que e n e l fur'u ro 
sust itu i rá l a "inseminación artific i a l", por l a que podrl amos ll ama r : 
"embrionización art ifici a l" 

Por otra parte , estos avan ces tecnoló9 i cos p e r"miten preveer que só lo un 
toro de alto pedís '"! podrá producir h asta 100,000 ternet'os con só lo 
2 , 000 vacas madr'es . El tr'an sp l ante de embt"iones pued e tener ap licación 
no s6 l o e n vacun os, sino t ambién e n l as diferentes especies de an i males 
(ce t"dos , ovejas, conejos , etc . ) . Act u almen te , en Canadá y los Es t ados 
Unidos es t as t éc ni cas tienen S I ~ andes avances concretos , previendose 9ue 
l a ganader í a de l eche se r ~á l a pl ~imera impactad a por l as 
tra n sfot~maciones b i otecno 16gicas . ( 103) 

Es t os a delantos , p e l ~ mi ten a l os expe r' tos h ace t ~ algu nas pr'edi c ciones 
Go b l ~e los i ncrementos e n l os índices de p,"'oducti vi dad d e l ec h e por 
va ca . En 1984 en los Estados Unidos l a producc ión promed i o de por vaca 
r"' Ae de 12 , 500 li b t ~as de leche ; con el mejoram i e nto genético se prev é 

,¡ ncrementos c:¡ue p u eden i, ~ de l as 20 , 000 a 2 4, 000 lib ras d e leche pOt' 
a nimal a l a f'fo, 9 ue esté e n la p,'oducción come l ~c ial. (89) 

A ni ve l del h ato, se p t ~evé la posibilidad de regul a r l as hor ~ n1 o na s d el 
ct'ecimi e nt o , lo 9ue impl i car'á defi n ir estatura y volumen d e cal'ne de 
los a nimales . As imi smo se están t'ea l i z ando investigaciones sobre la.s 
hormon as 9ue d ete t'm inan l a capac idad diges ti va de l a nimal, par'a poder 
,'egular su capaci d ad de con versi6n de alimento vegetal en proteina 
a ni mal, lo c:¡ue s i gn ifica l'ia I ~e ducir los requerimientos de cereales pot' 
Kilog,' a mos de ca t ~ ne. P Ot' otra pat~te , también se está investigando en 
l as técnica s c:¡ u e pue d an in f l ui r en l a text u ra y con s i sten cia de l a 
ca l'ne . 

Actua l me n te ya se l ogró c on el u so de hormonas de crecimien to , 9ue los 
cet'dos s e desarrol l en en dos te t ~ce t 'a s par'tes del tiempo norma 1, a demás 
de 9 u e produzca n el mismo v olumen de carne con menos contE?nido de s,'a.s a 
y con un a i ngesta a lime n t i cia de menor cantida d ; esto óltimo d eb id o a 
que estas h ot' monas desar t'ol l a n en e l ce t' do l a capacidad de asimilac ión 
de los a l imentos , I'educiéndose e l índ i ce de t'ec:¡uet'imientos de vo lúmenes.
d e proteína vege tal para l a pl ~o ducci6n de pt'ote in a a nima l. En la 
actualida d ya se es tá t r abajando e n l a posibi li d a d d e in trod uc ir a l a 
bas e genét ica de los cerdos estas ca r ~acterísticas ; el problema todavía 
no I'es uelto , se re l aciona con gat'antizat' l a heredabi l idad de e s tas 
cual i d a des en f orma estab l e . (89 y 103 ) 

Respecto de la s alud a n ima l, los 
son d e mucha espe t ~anza , dado 
senéticas en e l a ni ma l, que 

posi bl es impactos de 
c:¡ue a l desarrollar 

en fO t' ma pl'Op i a pueda 

' l a. b i otecnolog i a 
e at~ac ter' ! s t i cas 

combatir ci ertas 



' " 

-28-

plagas y enfer medades , t ~evo l ucio n a t ~ á e s te campó , ya 9L1e no sef~á 

neceSat' io gue se tengan gue impl e menta r' g r'and es c a mpal"las sani ta t' ias . 
Por ejemplo , e n el c ontt'ol de l a g3t' r a pat a , s i e l a nimal mi s mo genet'a 
l as to x in as necesari as pa t'a comba tit, e s t a p l aga , puede tenet' t'esult ados 
pos iti vos con s tan tes s in d e pen der' de q ue otros ganadet·os t a mbién 
com batan dic ha,p laga . 

CUADRD NO.II. 2 

PERD IDAS POR ENFERMEDADES Y PERSPECTI VAS DEL USO DE LA 
BIOTECNOLOGIA EN LA PRODUCCION DE VACUNAS . 

O':RMEDAD 

:.RCULOt":{ S 

, RE A- . ~1 i? ONATAL 

PERD IDAS 
ECONOMICAS 
EN PSD* 

ALTAS 

ALTAS 

::RMEDtilúE"::: ',K ~S P 1 RA TOR 1 AS 
rERI AiJr')!:.¡... AL TAS 

• 
3RE AFR 1 CA \.lA 
:I NA 

:;: RMEDADCS 

ALTA 

JTROPIC{)S AL TAS 

lAS ALTAS 

, RMEDADES DE LDS PIES 
)E LA BOCA ALTAS 

rES QUE ATACAN 
"IEL ALTAS 

lMATITIS VES I CULAR BAJA 

~R A CAL 1 ENTE ALTAS 

::FALI TI S EQUINA ALTAS 

: ELOS I S ALTAS 

EFECTI V I DAD 
VACUNAS 
EXI S TENTES 

CUES TI ONABLES 

POBRES 

POBRES 

NINGUN A 

POBRES 

VARIABLES 

REGULARES 

EXCELENTES 

NINGUNA 

BUENAS 

BUENAS 

REGULARES 

POS I B I B I LI DAD 
USAR 
BI OT EC PB** 

MEDI AS 

ALTAS 

NB I* ** 

ALTAS 

ALTAS 

ALTAS 

ALTAS 

NO APLIC. 

ALTAS 

BUENAS 

BUENAS 

NBI *** 

HE: SR I In te t'n a tion a l, .Biotechnologie in as ri c u lt ut'e , Repo t' t No. 
7 07, Etat s-Uni s , Fa ll 1984. * P SO : Pa i ses s Ubd esa rt'oll a dosj 

PB : P t'oduci6n de vac unas j *** NBI: Neces idad de in vest i gac ión bás ica 
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Por otra pat ~ te la pro'duc;:ción de vacunas a. tt~avés del AONR será más 
ráp id a y segura , garantizando más pureza , mayor eficac ia y más 
especificidad en cuanto a v it ~US y enfermedades bac:tet ~ ianas . Además 
éstas nuevas vacunas podrán se r a lma cenadas con mayor segur idad , mejor 
transportadas, etc. <!Q y 103) . El cuadro No . 11. 2 nos muestt'a l os 
potenciales de la biotecnolgi a sobre la sa lud animal. 

2 . 8 . Asricul tura 

4ctualmente se pueden ve t ~ con mayo r' claridad l os g r andes impactos que 
e n forma inmediata tendrá la biotecnolog1 a en el área del ganado 
" acuno, no ob s tante, también se puede decit~ con b astante ce,"teza que e n 
:0 1 lo3.t·so plazo, los impactos de las biotécnicas e n l a a gricultura se r"án 
5upet"i ores a l os c¡ue se comienzan a exp t'es a t' hoy e n dIa en la 
3anader I a, como t'esult ado de los avances p rev istos para los pt'Óximos 10 
~ 15 a~os en e l campo d e l a ingen iería genética . 

:::n gener'al , l os I'esu l tados espe t'ados por l a ap li caciÓn de las 
:Jiotécnicas a l a agricu ltura, se pue den enmal'car en el mejoramiento 
,utt'itivo y d e l a ca lida d de las plantas, ' a tt'avés de en riquecer' s u s 
:ondi ciones protéicas , forma, color, textura , etc .; el desarrollo de la 
:apaci dad genética de l as plantas par' a la resistencia a plagas y 
,m fe t'mi'"'rlades (Monsanto está p r'obando plantas tt'ansformadas con 
inge n i o-'r ia genética, capaces de genet'a r' sus pr"opios insecticidas c¡ue 
:3r'o t egcn las ,'a ices de los insectos que h abi tan en el sue lo ) , 10 c u al 
jisminu it'á la fuer'te dependencia y costos de los insecticidas c¡ulmicos . 

:: 1- desa t','o llo de plantas en cond i ciones adver'sas d e la natUl'aleza 
-salinidad, sequi a , e xceso de h umed a d y l a resistencia a l as heladas 
(en la Univers idad de Califor'nia , Be t'ke ley , pa ra el caso de l a papa se 
l ogrado gener a r, a través de ingenierIa genética, una bacteria que 
inhibe l a formación d e hielo en l as pl a n tas , esta bacteria iba a ser 
=n v i a d a par'a s u LISO al campo , per'o in te r'eses pr' ivados lo impidieron ) ; 
jesat'r'ollar l a capacidad d e resistencia d e l as pl antas a sue los ác idos ; 
~ p or último, la posibilidad d e q ue l as plantas puedan fijar e ll as 
nismas el nitr'6geno q ue ,'equieren, ya sea tomándolo del s uelo o de l 
a i t'e , 10 c u a l i mplic a r' ia I'educir dt'ást ic amente los gran des con sumos de 
fertilizantes químicos . ( 103 , 117 Y 125 ) 

:'¡ par'ti," de los a f'los 80 es que empiezan a ve t'se c l aramente l as 
:3otencialidades de la biotecnologla en el campo vegeta l, ini ciándose 
=ambios sustanciales en la agricultul'a , en l a industria de los insumas 
(semillas, fe t'tilizantes y agroqu l micos) yen las pot e n cialidades de 
industrializaciÓn de los b i enes p,'incipales de la agricu l tut'a, sus 
~ubpt 'odLlctos y l a biomasa en genet'al . A continuación mencionamos 
3.1gunos aspectos que mues tl'an l os avances logr'ados en l as 
t ransfor' maciones de plantas mediante la ingenierla genética . 
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d e genes 
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dos pl an t as d i fe r en t es : 

t r a n sferencia d e genes espec i fic a s d e un a 
( p e t u ni a) y e>:p t ~esió n d e l gen e e n l a pl a nt a 

3 . Autorizac iÓn d e l as aut ot' i dades a gt' ic o l as de l os E .U. , p a t'a prueb as 
d e campo d e pl a n tas tt'an sfo t' madas gen t i came n te. 

4 . En 1985 o b tenci Ón d e c lu las de t a b a co pt'oducto ras d e su p r opi o 
b io insect i c i da ." ( 11 ·3) . 

A n i ve l d e l as p l antas , l a ingen i e rí a gené ti ca h a ob t en id o a l gun os 
resultados c u a li ta ti v o s a p a r t i r de técn i c as d e "culti v o d e teji dos " y 
de la " fu s iÓn d e c é lulas veg eta l es" . Estas t é cni cas no reg ui e t ~en p asat' 
p or l a de t ermin ac iÓn previa d e la id e n t ifica ciÓn y d esc i f t'am i e nto de 
genes especif ic a s , pero de impl e me nt a r se e ll as s eri a n f uet' t emen te 
p o t e nci a d as, ya que a d e más n o r e q uie t ~e n gt'andes i nvet's i ones pa t'a S Ll 
d esar t'o llo, as i t e n e mos gue e n Pan amá exis t e un l ab ot ~a tot ~ i o cuyo c o sto 
f ile de 90 mi 1 dÓl a r'es , y ot r o e n e l CATIE de Cos t a Ri ca con un c os t o 
sim i l ar'. 

El _ proceso d e r egen e r ac i ón d e pl a ntas a p a rtir d e f ragmentos d e ell as 
( c' o ~' te za , t'a i ces , bo t ones , h ojas , po len, an t e r as, e t c . ) , o i n c l uso 
c é l u l as e n un medi o n u tt' i cion a l a d ec u a d o pe rmit e , ob ten e r un a g t' an 
can ti d ad d e pl a n tas l i b res de vi t'us Y gen é t icamen t e id é n t ic as , l as 
cua l es pueden t e n er un mayo t' crec imi en t o , u ni f ot'm id a d y p t'oducción e n 
compd t'ación con p l a n tas obten idas e n f orma convenciona l d e sem i l l as . 
En 9 b8 , 3 0 espec i es ya e t'an p t'op agab l es " in-v itt ~o " , más de 300 en 1978 
y se espe t'a q ue e n l a pt'óx ima década h ayan 10 veces más . ( ll b) . E n e l 
I stmo Cen tt'oame t' i cano, ya se es t á n mic r op t'opagan d o pl antas de café , c:¡ue 
ya han si do pt ~o b a d as en va t ~ i os p aises de l a reg i ó n . Los pt' i ncipa l es 
:nétn dos de c ul t i vo de te jidos son enume r ados a conti nuación . <1 0 . 4 3 x:. 
75) 

0 1 Ful ti vo de meristemos . Es una técn i ca gue p erm i te la p ,' oducciÓn 
ace l erada de p l a n tas gené ti came nt e un i fo t ~mes y li b t'es d e vi t ~us . Hasta 
2 1 momento se h a n obt e n ido t ~esultados en 55 espec i es . S u ap li cación , 
aunc:¡u€ p Llede dec i r'se q Lle es vá 1 i da c on t r a todo t i po de pa t ógenos , es 
::?spec i almen te ú t il con t t'a los v il' u s y v.i t'o i des de p lan t as g u e se 
:wopagan vegetat i vamen t e . ( l lb ) 

:: 1 c u lt i vo de célu l as somáticas . Ace l e t'a l a t'ep t'oducción d e las 
:l l antas , pe t ~o en e l p t'oceso p ued e n OC Ut' t' it, mutaciones fe n otip i cas , como 
2n el caso d el t o mate , trigo y l a cafta d e az ú car ; asim i s mo pueden da r se 
nu tac i ones monogén i cas . Es t a técn i ca es i mpo t' t ant e e n l a 
i n vest i gación, pa t'a l a ob t enc i ón de t' es i stenci a gen ot i pica a la 
:;a linidad y l a a l ca li n idad , conc t'e t ament e se ha es t a d o inves ti gan do en 
21 c aso d e l t abaco y e l ar r oz. 
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El cult i va in -v itt ~o de embr iones . Abr~e e l ' camin o par'a l a p osi bl e 
combinac i ón de var~iedades silvestt'es benéficas con p l a ntas cu l t i vadas , 
por otra parte esta téc nic a pe r' mite acele r ~a t ' l a germinación de ci e t ~ta s 

sem illas de lento desa t ~ t ~o llo, como es el casa de l as especies 
fa t ~ es t a 1 es. 

E l cultiva de a nt e t ~as . Perm it e acele t'a r l a t'ept'odu cción ,de las 
pl a n tas, as í coma u na mayo t' ef i cacia en l a se l ecc i ón de va t ~ieda d es . 

Es ta t é cni ca parte de l polen (una sa l a ser i e de cromosomas) en vez de 
la se l ecciÓn de mu tantes en e l ct~uzam i ento sexual, c¡ue a veces toma 
c inco o seis genet'ac i o n es. Su ap li c a c i ón data de l os aNos 60 y hay 
muc h os trabajas en e l caso d e l ar ro z y de l malz. 

El c ulti vo d e p r'otop l astos:t. ~ fLls i ó n cel u lar . Con esta técnica se 
o btienen hlbridos de forma asexuada e n tt~e especies diferentes ; SLl 

.'í1p l...i,cac ión se hace con el emp l eo de pr~o topla stos a i s l ados de la p a p a y 
'ha$ t a aho t" a con muchas d if icu ltades e n los cerea l es . 

Las técn icas de c u l t i va de tej idos , como ya menc i o n amo s , se potenc i a t"'án 
e n e l futuro medi ato, através de l d esarro l la de l a i ngenierla gené~i ca, 

,f.1u e pe t"mi tir"á t 'ea lizat ~ en f or"'ma más e :·:act a los cambios r"ec¡uer" i dos por" 
l as plantas pa,"a obtene r ~ u n mejo t" de sa t ~ t ~ol lo, 9ue impl ic ar"á pO t" un a 
pa r"te, i ncrementos sustanc i ales en l os t ~e n d imi en to s pOtO unidad de 

super'f i c i e y por ot r'a, r ~educcio n es impo t ~ta nt es en los cos t as de 
producc ión, t ~es ultado de los i n cr'ementos en l a productividad , así como 
por economias en los costos de fert i lizaciÓn y cont t ~o l CjLlÍm i co de 
plagas y enfet"medades . 

2 . C. Biotecnol o9 l a y A9roindust ria 

Las pos ib ilidades Cj u e tien en l as nuevas biotécnicas pa t ~ a obtener 
productos industria l izados de segunda , tercera y h as t a cuart a y 9ui n ta 
tr ~ ansfot"mación, a pa t ~t i r de l os pr ~o ductos a9r 1colas Y de l a bi omasa en 
gene r"a l, es ott"a pa r ~te de l a biotec n olog!a Cjue se hace necesar~io 

estL!dia t ~ con muc h a p t "ior~idad , ya Cjue per~mitir ' 1 a industrializa t ~ a l 
sector agropecuar i o , y por lo tan to d arle otrá dimensiÓn y valorizac i ón 
a los dife,"'en tes s ub s istemas agt" 1col as . Además la indust t ~ ial izaci6n de 
la ag ricu ltura con las t écnicas de l a Ingenier l a Enz i mát i ca y la 
Ingenier ía de la Fer"ment ación, pod r' l a co n ve t ~t ir " a cas i todos los 
sub-sistemas a9r~1colas en fuente impor"t a nt e de prote 1nas, dándole otro 
ca t"ácte r' a l Sistema. Al imentaria de Cent t ~ o América 

La insenier"1a de !i! ferm e ntaciÓn . Es tas bi otécnicas funcion a n con 
b acte r ~ i as, hongos f il ame n tosos , l evaduras y algas unicelu l at~es . Sus 
avances descansan en la ma nipu l ac i ón genéica de l as b ac t er' i as út il es 
pat~a la p t ~ oducc ión de al imentos , medicél.mentos y ot t'OS pt'od uctos . Las 
bacter~ias desat ~ t ~o ll a n una 9ran capac i dad de pt"oducción de prot e ln a , as 1 
tenemos c:¡ue mientr ~ as una t"es de 500 kgs . p t ~ odLlce p t ~ ote1na e n 24 ho t ~as , 



-32-

500 kgs. de ' mjcro-o ' ~9an i smos c u lt i vados en fermen t ación pueden p t ~OdLlC it· 

e ntt"e 5 y 50 tone l a das e n el mismo t i empo . Las ferme ntaciones 
microb i a n as tienen l a venta j a de utilizar poca e n erg í a, d ado que la 
fep'mentac i Ón p u ede usar procedimientos q u e no t'ec:¡uieren a l tas 
tempet'atw'as . Otro camb io impot' tante en este campo , es l a introd uc ción 
de los b i o t'eacto p'es en cont i nuo, 'lue f Lle posi bl e cuando s e logró fijar 
en un susb'ato l os mier·o- organismos . Esta técnica tiene dos ven.tajas : 
se ahorra el proceso de put'ificación o sepat'aci ón del producto obtenido 
y conset'va l os mic: p' o-Qt'sani s mos desp u és de cada ciclo pp'oductivo (~ ~ 

10) . 

L a ingen i ería enz i mática . Ella consiste en utiliza r' enzimas pat ~ a 

f aci litar y ace l et~a t ~ las reacciones Gu i mi cas , 10 cual perm ite aume n tat~ 

l a ef ici e n cia de los procesos . Cuando éstas son f ijadas e n un soporte 
mecánico se 1 09 t ~a conset~va t ~ l as y hacet~ ci t ~cu l a t ~ en continuo l a so luci6n 
a tt~avés de las e n zimas inmovi l izadas. Ac tualmente se ut i li zan 20 
enzimas, pt~incipalmente en la producc i6n de a l imentos (lQ) . 

Las posib ilidades co n ct~etas Gue estas dos b i otécnicas pe t ~m i ten pt~ever 

en la indu s t t ~ i alizaci6n de l a a9t~icultu t ~a , se pueden vet~ con más 
detalle en l a industt ~ ializaci6n d e l o s sub pt ~o d uctos de l a caNa para 
azúcar (melaza, bagazo, cachaza y vinaza) como se verá mas ade l ante . 

CUADRO NO . 1 I. 3 

UTILI ZACION MAS IVA DE PLANTAS TRANSFORMADAS 

PRIMERAS 
)RODUCTO VARIEDADES 

COMERCIAL! ZADAS 

lAIZ ACTUALMENTE 

"RIGO 1984-1986 

tRROZ ACTUALMENTE 

¡OYA 1988-1990 

AC TUAU1ENTE 

:ANA DE AZ . ACTUALMENTE 

tLGODON 1983-1985 

MANIPULACION 
GENE TI CA 
IN-VI TRO 

YA EXISTE N 

1985- 1986 

1985- 1987 

CUALQUI ER AN . 

1984-1986 

1987-1989 

1985-1987 

PRIMERAS PLAN 
TAS TRANSFORI1A
DAS TOTALMENTE 

INI C I OS ANOS 9 0 

INI CIOS ANOS 90 

FIN ANOS 90 

INICIOS AN . 90 

1983-1984 

INICIOS AN . 90 

INICIOS AN . 90 

·UENTE: ATAS , BULLETIN, OctLlbt ~e 1984 , Vo l. 1, No. 1 , p. 5 

, , 

UTILIZACION 
MAS I VA F'LANTAS 
TRANSFORMADAS 

MEDIANOS AN . 90 

MED I ADOS AN . 90 

INICIOS AN.90 

MEDIANOS AN . 90 

MEDIADOS AN.90 

MEDIADOS AN.90 

MEDIADOS AN.90 
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11. 3 . Biotec n ología ~ a9 t" 'ic LlltLlt ~a ml ti tiempo. 

En 9L1e mome nto se puede decir 9ue l a bi otecnol o gi a se volvet~á un factor 
9ue tr' a n sf ot ~me e n fot~ma p t~ofund a y genet'al i zada l a ag t ~i cul tw'a. Según 
e stLldi os de l a Oficina de Tec nol og i a del Congt'eso d e los Estados Unidos 
y otras f uentes , Rara el aNo 2000 ex i st i rá u n comerc i o gen e t'a li zado de 
plantas tt'ans for'madas pOt' técn i cas biotecno16gicas. 

Como se puede observa r' en e l cuadt'o 11. 3 , l as bi otécnicas no son una 
panacea; pOt' e l cont t'ario , sus impactos futu t'oS e n l a agricu l t w 'a ser'án 
de gt'an profundidad; pat'a constatar u n poco más e l nivel de l a 
t t'ansfot'mac i 6n 9ue se produci t' á e n l a a g ricultura , veamos l os cambios 
esperados en l os ren di mientos de a l g u nos p t'oductos agr i colas . 

CUADRO No . 11. 4 

RENDIM IENTOS ACTUALES Y POTENCIALES DE PRODUCTOS AGR ICOLAS y 
FORESTALES 
<Tons./h a . ) 

IDUCTO REND I MIENTO ACTUAL RE ND 1 M 1 ENTD F'OTENC 1 AL 

lA DE AZUC AR 75-90 150-200 
!DroCA O YUCA 15-20 60- 100 
lATE 20-40 60- 100 
: ITE DE PALMA 2-5 10-12 
:AHUA'TE 1,6 4 
: I TE DI': CASTOR 0,6 ~ ~ .::. ,..J 
lERA CLIMA TEMPLADO 30-40 
)ERA TROPICAL 10-20 40-60 
IlFERAS CLI MA TEMPLADO 6-8 20-30 
IlFERAS TROPICAL 12-20 40-60 
IBU 25 100 
.TO GU I NEA 25 50 

rRCE: ATAS BULLETI N, Octubt'e 1984 , Vol 1, No . 1 , p 15 

Si noso tr'os r elacionamos e l t'epot'te de l c u a dr'o a n tet'iot' con los 
posibles- campos de acción de l as bi otécni cas desc r'itas a n te t' i o "r' mente , 
podemos decir' 9ue el elemento cent r'a l c:¡ue detet'm inara e n e l fu t LU'o l as 
pasibilidades de come t'c ializat' productos agrícolas en e l me t'cado 
mundial set'á la ef i ciencia e n l a prodLlctividad . Es to signifi ca 9ue las 
tt'ad i ciona l es ventajas compat'at i vas 9ue l as economias de los paises de 
1 a t'eg ión , y de 1 mundo subdesa r' ,'o ll ado en gen era l! h an u t i 1 i zado para 
expor' t cl.t' -como son las condicion es natu I'ales de l a región y l os bajos 
salat'ios pagados a la fuerza de tt'abajo- , pasa r'án a tenet' u n segundo o 
tercer orden de import anc i a . 
Las posib ili dades de t'educit' l os per i od o s de gene t'aciÓn de nuevas 
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variedades será una real idad con e l desa t'roll o de las biotécnicas , lo 
que, s in duda a l gun a , es uno de los aspectos que revol ucionará la 
agr i cu l tw'a . S i n uevas p lagas o e n fermedades aparec i eran en l as 
va t'iedades exis t e ntes se t'á pos ibl e , en un men o r' t iempo, c rea r nuevas 
variedades t'es i sten tes a estas en f e r'medades . Este aspecto vend t' 1a a 
ser' u n e~ , emento d e defensa, a l peligro que sign if ica e l tener plantas 
clonadas (idénticas a si mi s mas y e n todas sus caracter í sticas> , ya, que 
e l sur'gim i ente de nuevas p l agas y e n fe t'medades tend r' i a efecto s más 
devast a dores que en 1 a a ctua 1 i dad . Las t'educc i o n e n el tiempo de 
generac ión de nuevas var i edades podemos ver lo e n el cuad r'O No . 11 . 5 

CUADRO NO . 1 I. 5 

CRONOGR AMA DEL DESARROLLO DE NUEVAS VAR IEDADES MEDIANTE 
LA VA RI ACION SOMOCLONAL. 

ESPECIE 

TOMATE 

MEJORAM I ENTO 
CONVENCIONAL (ANos) 

7 8 

REMOLACHA AZUCARERA 1 4 15 

CANA DE AZUCAR 14 

CAFE 15 - 20 

VAR I ACION 
SOMOCLONAL (ANos) 

3 4 

7 8 

7 

7 - 10 

FUENTE : Quintero , Ramit'ez Rodo l fo, La A9 r ~ i cu l t ut ~ a ~ tl c a mbio 
t echnolosico: Desar r o l lo ~ Depe n dencia . MIMEO , Méx i co , Nav i enbre 
S , 1986 . 

El factor tiempo en la tecnología , nos muestra la urgencia de comenzar 
a desa tTo l l a r estas n uevas tecno l og í as en los paises s ubdesarro l lados . 
En este marco , si se dec i die r'a emprende r un Pt'o9t'ama de 
fitomejor ~ amiento de cualquiera de l as variedades de aranos básicos o de 
un cultivo de exportación del I s tmo , con suerte se obtendrán resu ltados 
pos itivos en un per'lodo de tiempo entre 8 , 10 o más ahos . El concepto 
de COt'to plazo e n l o que ,'es pecta a l mejor'am i e n to tecnológico y 

'"gene t'ac i ón de tecno l ogias nuevas -9ue pet ~ m i tan t~esolve t ~ a l guno de los 
pt'incipales problemas de la agt'icultut'a t'egi o nal- , si gnifica d es tinar 
de 8 a 12 arras p a t'a g t'anos b ásicos ; y de 14 a 20 a t'to s para algunos 
productos de e xportación . 

Esto n os mLlestt'a c l a r'ame n te , al t' e l ac i o n a t' éstos tiempos con e l c u ad t'o 
No . 1 1. 3 , 9ue los resu l tados pt~e vis ible s , e n a l gunas .tweas de l a 
biotecnolog1a, ya se encuentt'an en el corto plazo ; de ah 1 9ue cua19uier 
pt~o9rama de inves tigación 9 ue intente mejor'a t' l as car'acte r-isticas de 
algunas plantas de l a región, si s610 cont empla u ti li za t' las técnicas 

\ , 
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tr'adicionales,· cuando tenga algún t'esul tado, lo más seguro es que 
estat'á desactual izado, con respecto a todo el sistema de investigación 
tecnológica y e n r'e lación a los cambios cLLalitativos obtenidos. Esto 
no sena l a ~ue se debe comenzar a investigar , en lo inmediato, con l as 
biotécni cas , ya sea para llegar a obtener r'esultados de gran impacto o 
par'a tener la capacidad de utilizat' y aprop i ar'se de estas nuevas 
tecnologías, de tal forma. que respondan ta.nto a los objetives de 
seguridad y autosuficiencia a liment a r' ia como a las c aracter isticas 
sociales y fot'mas de pr' educci6n del prodLLctor de alime ntos del Istmo 
Centroamericano. 

Una de las reflexiones a que nos lleva el análisis anteriOt' es : Jqué 
intereses y objetivos están orientando l a a plicac i6n de la. 
biotecnolosla en los países desarrollados? Es de t odos conocido que la 
tecnología se Si:!ne t'a a partir de las necesidades concretas de cada 
soci o d""ad, sobt'etodo en l as sociedades técnicamente posibi li tadas de 
des ~o llat'la; en tét'minos genet'a1es, los paises industrial izados son 
los únicos que hasta el momento están en un proceso masivo de 
9~ración de nuevas técnologias. Es más, uno de los objetivos de los 
a.vClnces e n los · rubros agricola y pecuario será el de t'eforzar s u 
estrategia de seg ut'idad y autosuficiencia a limental' ia, tendiente a 
disminuir s u dependencia de la s materias pt'imas impot'tadas de los 
paises del tercer mundo . 

Lo anterior implica que l as nuevas tecnolog i as no pretenden t ~ e s pondet~ a 
: las necesidades de los paises subdesarro ll ados . Esto , aunado a que las 
-empt'esas trasnacionales son las que e s tán controlando, en lo 
fundamental, el desart'o ll o de las nuevas biotécnicas, lo que significa 
un creciente p·roceso de su pt'ivatizacion y por lo tanto, la 
transformación de los mecanismos tt' adicionales de tr'ansferencia 
tecno16gica. 

En e l Istmo Cent t'oamérican o , en l a medida que no se con s cientic e e 
implemente una estr'atesia p a r'a el desart"ollo biotecno 16gico -al igual 
c¡ue en el caso de l a t'evo luci6n verde-, se profundizat'á su dependencia 
tecnol Ógica en r'elacion a l as empresas t l'an snacional es de los paises 
desat't'ol l ados . La única e xcepción es Costa Rica que está tt'atando de 
~esarrollar una po lítica al respecto . 

11.4 La 8iotecnolos1a ~ el cultivo de caPta de azÚca r' , -
En l o s ültimos t t'ei nt a af'los h a h a bido un salto cual i tativo e n el 
desart'ollo de la biotecnologia, que con otras tecnologias de punta. como 
la microelectr6nica , · l a rob6tica y l a telemática son hoy en di a el 
objeto de una dut'a compe t enc i a en tt'e los s r' andes pai ses 
industt'ial i zados , cada uno de ellos , tr' antando de se r e l p t'imel'o en e l 
mercado , con el fin de contr' o l a r' lo (103 y i02) . 

, 
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La biatecnologia (o nueva biotecnolog i a 
técnicas trad ic i o n ales , sobre todo d e la 
a nt igua como e l hombre) se define como 
ut ili zan l as s ustancias v i vas para f ab t' i car 
(1,118,126 , 124 Y 138) 

para distinguirla de las 
fe t' me n tac i 6 n 9ue es t an 

u n con junto de técni c as que 
o mod i ficar u n pr'oducto. 

Los grandes avances se han dado, en la ingeniería de fet' mentac::iÓn y l a 
enzimática que han permitido mejorar la pt'oductividad , s ,'acias a l 
emp l eo de nuevas sepas bacterianas y de ott'OS miel'o-organismos, as í 
como por el uso d e bio-reactot'es capaces de fijar los micl'oorsanismos y 
de reutilizarlos e n conti n uo . La inseniet' i a genética h a obten i do 
igualmente s,'andes p ,'og resos : se pueden t'ecombi n ar los Senes pat ~a 

obtenet~ mejot~es variedades , mejo t ~e s t ~az as y tamb ién nuevas espec i es 
vegeta l es y animales . E l cu l tivo de tej i dos permite b u enos t'esu l tados 
en la seleccion y el cr~ec i miento asexuado de plantas con una reducción 
cons iderab le de los pet~iodos t ~e 9Uet~ido s pat~a obtener' e l mejoramiento de 
v ariedades, a la vez que cuadt'uplica los ,'endimientos . (43) 

En 1986 se9ún una investigaci6n dirigida por W.M. Roca, M. C . Amez9uita 
y B.M. Villalobos del CIAT y de l Centro de Genética de Chapinso , 
Mé x ico, exist ian 17 proyectos de biotecnolosia estudiando los 
difere ntes pt"oblemas de la caNa dé aZLlcar en A-mérica Latina. En 
Centroamét'ica , solamente Costa R i ca t r"abajaba sobre u n proyecto de 
cultivo de tej i dos en la caNa de a;;:úcat ~ . Po,' o t t'a parte, a n i ve l 
industrial , e l Instituto Centroamericano de In vestigac i 6n y d e 
Tecnologias Industr"iales <ICAITI) a desat"ro ll ado un proces o de 
extracción y de fermentación de la azúcar directamente de l a caNa, 
combinando un sustrato acuoso con una levadu r"a me xc lada con los t , ~o;;:os 

de caNa, para la producci6n de alcohol carburante . 

En lo 9ue toca específicamen te a la caNa de azúcar, el desarrollo de 
l as nuevas biotécn i cas tiene dos clases de efectos: los di , ~ec tos y los 
indi"ectos . Los p¡'ime r"os están fundamentalmente r ~e lacionados con el 
desar",'ollo de va t" i edades de carra con a l to t"endim i ento y r"es is t enc i a a 
plagas y enfermedades <y tamb i én con técn i cas de tratamiento de la caNa 
y de sus s ubpr ~od ucto s como se ve rá mas adelan te) . Los segundos son 
nesativos y dif1ciles de estimar con marsen estr'echo de pr"obabilidad y 
están relacionados con la subst itución de la azúcar" de carra pat" 
edulco'~antes pr'oducidos a -par"ti," de ott~as mater'ias primas de o,"'se n 
asricola - por ejemplo almi dón de maíz, p apa , yuca, etc . o de frut as 
si lvesb'es aft~icanas con un poder edulcorante mi les de veces supet'ior a 
de l a sacar'osa de caNa - o d e productos fabt"icados de or is e n 9uímico 
entt'e los cuáles d estaca e l aspa r' tamo. 

Como se verá en e 1 cap 1 tu l o V. 1 , 1 a s ubst i tuc i Ón del azúca t" de caNa y 
t ~em ola c h a influye en la baja de los pr'ec i os en e l mer'cado 
inter'nacion a l y en la pér"di da d e mer'cados d e e>:pat'tación en los pai ses 
del ter'cet' mundo. El desat'rollo d e nuevas biotécnicas e n los países 
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i n d us tt'ia l iz a dos ha contr i buido poderosame nte a ct'ear ,estos efectos 
indirec t os y perjudiciales pa t'a la indus tria azucat'et'a tt'adicional. 

Históri camente el azúcar proviene del Extremo Oriente y e n forma 
especifica de Indonesia , P a pua y Nueva Gui n ea. En el sig l o XVI se 
comercializó az úc~r tra i da de I ndia y h asta el s iglo XV III fue 
considerada un p r'oducto de lujo . El d esa r'ro ll o de las plantac i ones con 
mano de obra e sc l ava en el Ca t' ibe y en Bt'as i 1 dió s u est ructut'a a la 
indus t r' i a caf'let'a ~ u e hoy se conoce (96) . 

El mejot'am i ento de va riedades de azúcar depend e POt' supuesto de fuentes 
de vat'iedad gen é tica q u e se encuent t'an pt' in c i p a lme nt e en plantas 
o ri g inari as de los p a i s e s mencion a dos de Asia . Al inb'oducir'se el 
cu l ti vo de tej i dos en e l mejot'amiento de las var'iedades de caf'la es 
pos ible reduc i r' los plazos , en comp arac i Ón con técni cas tt'adicionales 
de se l ecc ión, y o btene r' en los p r'óx imos lustros avan c es espectaculat'es 
en l os r en d i mientos . Es tas a l can z an h oy un p t'omed i o mundi a l , de 58 
t one l ad a s de caf'Ya de azúcar p Ot' h ectá t'ea y en l o s paises mi embros d e 
GEPLACEA 55, y podt'ian llegar a 150 o 200 a med i a dos de las aNos 90 . 
Esto se logt'a t' la S t'ac i as a l a ma nipul a ción genética in v it r o ya 
ut i l izad a en l a bora t ot' io y que p e t' mi tir1 a obtenet' h ac ia c om ienz os d e la 
próxima década plantas totalmente transformadas <Z y 43). 

S in embat'go, es c iet'to qLle l o a nte t' i o r' no s i g nifica que las nuevas 
va t' i e dades de alto rendimient o y más r esistentes a plagas y 
enfer'medades se pod t'án aplicat' en fo r' ma casi automática a l os pa!5es 
producto t ~es de cal"fa como Centroamér'ica . Adaptar nuevas va r' i edad es de 
origen genét ic o ex tranje r o ex ige no so l amente un a politica n aciona l 
adec u ada y u n a cie t'ta maes tt' i a tec n ológica s ino además tene t ~, acceso a l 
material gené ti co que permita producir loca l mente l as n u evas va riedades 
o a l menos contar con l os t'ec ut'sos suf i c i entes p a r' a a dquit' it' las , sob t'e 
todo a emp t'esas tt ~a n snac i ona 1 es comerc i a l i za d o r as de sem i 11 as . Es to 
sup u es t o que esas cot'porac iones di spOrlen de va ,' i e d ades adap tadas a 1 as 
necesidades verdad eras de cada pais en t é rmin os d e t ipo de ti e rra, 
c l ima, mecanización y disponibilidad de capital . El pt'oblema de l os 
bancos d e get'mop l asma ha estado t'ec i e nt e me nt e en l a di scusión de 
o t'gan i s mos in te t'nac ionales como 1 a FAO (1 22) 

Las var~iedade s au t óc t onas de c af'Ya han p e t'mi tido extendet' el c u 'l tivo a 
nuevas t'eg i o n es y aument a r' considet'ablemente l os r e ndim ientos cuando 
h a n s id o utilizadas en la selección y multipli cac i ón de nL! eVaS 
va t'iedades . En e l caso de regiones infec tad as l a única soluciÓn 
consiste e n intt'odLlcit' n uevas va t' i edades t'esistentes en base a genes 
pt~ovenientes de va t'iedades ind!genas . De a h! l a i mp o r' t a n c i a para los 
pa i ses pt'oductot'es de sabe t' quien cont r o l a los bancos de ge t' mop l asma , 
s i están en mano de ot'ganismos intet' n ac i ona les , es tatal e s o simp l emente 
de in tereses pt~ivados. Cuando es tos últimos l o s cont t'o l a n e:~ i sten 

pr'ecedentes pat'a afi ,'ma t' que és t o cond uci t'á a una uni for mi zac i Ón del 
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matet' i a l genét ico pues só l o se c:: on se t ~va n l as vat~iedades come rci a l es 
pud l endo p e t ~ derse , e n fo t ~ ma i rrevers ib l e , 1 as va !' i e dades s il ves tres 9ue 
son prec isamente fuente de di versida d (98 y 119) . 

En los banc os actualmente e x is tentes en l a región d e Indones ia, 
Halasie, Papua , Nueva Gui n ea , s610 e stán t'epresen t a d as 148 va rieda des 
de caf'ra, es decir apenas un 0.5% de l material genét ico mundial; s uced e 
pOt' lo tanto c o n la ca f'f a l o mismo 9ue con otras pl a ntas: se p roduce una. 
"fuga de g e nes " desde l os pai ses e n d esa t' ro ll o r' ieos e n materia l 
genético h ac i a los pai ses desat'rolla.dos de l nOt' te . En Estados Unidos y 
Cen tro América los bancos con trolan 6 , 079 varied a des , es decir 19 . 4% 
del tota l e x i s tente . Si n embargo , e l proces o de t r a n sferen c i a de genes 
del s ur al n o r te es menos pronunciado que en e l ca s o de otras plantas ¡ 
de ac uet'do c on invest igaciones de Mooney , un o de los especia l istas en 
l a m a te t ~ i a , un 67Y. de las va ri edades esta t ~ 1 a conset~ v ado en ban cos de 
l os p a i ses e n d esarrollo (119, pp 5-7 ) . Ad emás , parte i mp ortante d e l as 
colecciones es t á en ma nos de int e t'eses pt ~ivad o s . Por ejemplo el mayor~ 

ban co de germopl asma p ertenece a la I nternational Soc iety o f Sugarc a ne 
Technologists dirigida por la Asoc i a ci6n de Productores de Cal'Ta d e 
Hawai i . 

Realme nte este es un p r'ogr a ma. conjun to d e empt ~esas tt ~a n s n ac ionales como 
Amfac (Gulf & Wes tern) y Tat e & Ly l e , que producen y comet'cia li za.n 
semil l as . Ott~as emp t ~ es as pr i vadas importantes son CRS (Australia) , 
Fiji S u gar , Vi ctrot i os Mi ll i ng Ca . (Filipinas ) , Pl a nal s ucar y 
Pe sag t~o - R io (amb as bt ~asi l e t ~as ) . E Ni s ten tamb i én organ i s mos púb li cos y 
paraest a tal es e n a 19un os p a i ses productor'es como Mé:dco y t amb ién 
n ac iones indu s tt ~ i a les c o mo Franc i a y Es t a dos Unidos (en Flori d a) (119 ) . 
Conv i ene f i nalmente af'1a dit ~ q u e l os culti vos de caMa e n tran menos e n l a 
mi r'a de l as t r a nsnacional es por el simp le h echo que , cont rar' i amente a 
las sem illas de ce r ~ eales y d e otras especies susceptib l es de set' 
patent a das y pOt~ lo tan to monopol i zad as , éstas s on de f ác il 
t'ept' oducci6n y d ifí c iles p o r lo tanto de sustrae r' de l a competencia . 

1 1. 5 La bi otecnolog i a ~ ~ granos b ás i cos 

Una de l as car ~ ac tet"1 s tic as fundame n ta l es de l a nLLeva b i otecnol o gia, es 
s u v asto c a mpo d e acc i ó n , a l utilizar e n toda s u poten c ia l ipad la 
ingeniería genét ic a , ya que e ll a afecta a todos los seres v i vos -
pl a nt as , a nimales, mic ro-o r'gani s mos , etc . Por contras te, la r evo luc i6n 
ve t ~de t u vo un campo d e acción m ~s l im it a do , no obs t ante que a f ectó , e n 
gra n medi d a , l as socied ades l at inoamerican as mod i ficando l as 
estt~uctu r ~as de pt~o du c ci6n y c onsumo , l o que implicó a l a l a r ~ ga , una 
mayot' dependencia a limentaria y tecnoló9ica en estas economías . Para 
ilu st r a t ~ l a diferente incid e nci a tanto de las n LLevas bi otéc n icas como 
de l a t'evo l uci ó n ver' de se pue de ve t' el c u a dro no . I V. 1 

Es mu y c l a r'o , que l a biotec n o log 1a co n tem pot ~á n ea y de l futut ~o , afec t a 
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ya , e· impactat'á más profundamente , todos los p r'oduc tos que conforman el 
Sistema Alimentario de la Región y, en concreto , los cuat t'o granos 
básicos -maíz , frijol, arroz y sorgo-o 

La mayor par'te de pl a nt as , si n o todas, podrán ser manipuladas 
genéticamente . Hasta ahora se pensaba que sólo las plantap 
pertenecientes a las dicotiledonas (tabaco , 9it'a501, p apa, etc . ) 
podrían ser tr'ansforma das , por ser sensibles al Agrobacterium . 
Mi en t,'as que las pl a ntas monocoti ledonas , en donde se encuent ran todos 
los cereales, son resistentes a la infección por' "crown sall", s e 
consi deraba que esta resistencia se manifestaba a nivel de 
tr ansferencia del ADN bac teriano . 

Este problema ha desaparec ido, desde que el grupo de J. Schel l y M. 
Van Montagu en Bélgica y el de R. A. Schi lperoot~t de los Paises Bajos 
demostraron , recient e mente, que s e pueden tran s formar ciertas plantas 
monocoti ledoneas a tt ~avés del Agt~obactet~ium , como es el caso de l 
espárt~ago . En los cereales , apenas se comienza a s a bet ~ cómo opera esta 
bacteria. Pot ~ ott~a p a r"te, algunos equipos - concreta.mente e l de Y. 
Demarl y ~ue trabaja en O r ~s ay, Fr ~ ancia- han loSt~ado t ~ese n e rar una plant a 
de art ~o z a par tir del pt~otop l asto, aspecto que era uno de l os 
principales obstác ul os q ue s e teni a n para la a pli cación de la 
ingeni e ría sentica en cerea l es . (134). 

Para tenet~ una id e a más precisa de l as pos ibles rep e t ~c usi o nes que las 
biotéc ni cas tendt~án sobre los gt ~a n os básicos, veamos l as estimaciones 
realizadas e n los Estados Unidos s obt"e e l impacto en los rendimientos 
de é stos productos . 

CUADRO NO. 11.6 

ESTADOS UNIDOS : IMPACTO DE LAS TECNOLOGIAS EMERGENTES EN LOS 
REND IMI ENTOS DEL ANO 2000 

(Tons/ha) 

RENDIMIENTOS REND IMIENTOS CENTROAMERICA 
CULTIVOS 1982 ESPERADOS RENO . PROMEDIO REQUERIDOS 

ANO 2000 197 9-1983 2000 * 

MAIZ 5.8 7 . 1 1. 48 2 . 82 

ARROZ e -.J . ';:' 6.3 2 . 84 4.69 

FRIJOL 0,. 82 1 0,72 1,54 

FUENTE:OFF ICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT , ( 103) Y S IECA, ( 128) * en el 
Sa l vador 
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Al comp"war esta tabla con los t ~e ndim ie ntos de l a ,'ag ión , podemos ve r 
cómo se a bt'en l as posibilidades tec n ológ icas 9ue pueden tt'an s fot'ma r 
drásticamente y en forma positiva su capacidad de p r'aducc ión en 
9,'anos. Pe,'o sO l amente cuando la reg i6n desatOro!! e su p,'op i a t ec nol ogía 
y aprenda a maneja ,' l as biotécnicas que están s ut"siendo e l mundo; sino 
seguramente se profundi za r'a aún más, · l a d istanc i a tecnológica e ntr' e l a 
región y los pai s es desarro llados . 

A 10 lar'so de todo el a n ál i5is a n te r ior' , se puede vet' cl a r a mente todo 
e l esfuerzo que se está haciendo para gener'ar' plantas de maíz 
influenc iadas biotecnol ó gicamente, no o bs tante, hasta el momento no se 
conocen resul t ados concretos, cLtya u t i 1 i zac ión sea mas i va . AunClue sin 
duda alguna, en un CO t· to plazo se tendrán va r'i e dades de mai z mejor'adas 
con estas nuevas t écn icas comer cia li zadas masivamente. Los campos en 
Clue se está invest igando pa r a generar p l an t as d e maíz con influencia 
biotecno lósica son l os siguientes : resistencia a plagas y 
en-fe t'medades j r'es i s tencia a bajas temperaturas ; -fi jac i ón de nitt'6sen o ¡ 
incremento de su va l o r n ut ri c iona1 , e l evando s u con ten i do de li s i na ; 
resi stenc ia a la seCl uí a ; resistencia a plaguicidas , etc . 
Fundamentalmente l os tt'abajos en esté cereal se están t'ea li zand o a 
través de l as emp ,'esas trasnaciona1es . <Ve t' cuadt"os 1.1 y 1 . 2) . 

CUADRO NO . I r. 7 

CONTRIBUC I ON DE LAS INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS AL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCION DEL MAIZ . 

CAMPOR DE LA 
INVESTIGACION 

ANO DE LA PRIMERA 
CONTRI BUCION 
S I GN IFICATI VA 

MEJORAMIENTO DE LA INTEN
SIDAD FOTOS I NTETICA 

CULTIVO DE TEJI DOS 
(MICRO-PROPAGACION) 

REGULADORES DEL CREC IMI ENTO 

FIJACION BIOLOGICA DEL 
NITROGENO DEL AIRE 

1995 

1990 

1994 

1996 

CONTRIBUCION EN LOS 
RENDIMIENTOS DEL MAIZ 
AL ANO 2000 (kg/ ha) 

497 

197 

988 

142 

FUENTE ; SASSON A. JQue1les biotech nol osies pour l es ~ e n devéloepement? 
Bio-fu tu r/UNESCO, Par is, 1986, 200p 
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De igual manet~a e n Eut~o pa, y 50bt'e' todo en Ft'ancia, se llevan a cabo 
invest igaciones en biotecnalogia en el ,'ea del malz . El P t'ofesot' Y. 
Dema t' l y , de l a Unive t'sidad de Pa r'i s S u d ( O" say ), ha desar t'o ll ado 
i mpa r-tanteos trabajos en embr i ogénesis somát iea del mai z , prOdLtC iendo 
sem ill as artificiales a partir de la hoja . El grano comprender i a a l 
embrión envue lto en una cápsula 8 r'tificia l. Aunc¡ue , esto está a 
di s cus ión por la falta de control en l as ca t'.a,c ter"l s ticas genéticas de 
los embr'iones somát icos , los cua l es pueden per·det· infot"mación gen ét i ca 
impot·tante . Em resumen se pod r"ian espet·a t ... l os siguientes ,"esul tados en 
la biotecnologia del maíz:. (~.> 

En base a l os esfuet'zos C¡Lle rea l izan en investigación las difet'entes 
e mpr' esas transn acionales , así como por lo 9ue se ve en el cuadro 11 . 7, 
los i mpactos de la biotecnolog1a respecto al ma íz, se encuentt'an en e l 
COt'to plazo , con l a caracterí st ica c:¡ue no se t'án l as va r' iedades ct'iallas 
d8 los campesinos del I stmo Centt'oame t' ica no las 9L1e se t"án mejot'adas con 
l eles biotécnicas modet'nas . 

D ~ ah í la urg e nte neces idad de 9ue estos p aíses empiecen a desat't'olla t' 
c i::rta capac idad técni ca en e l ma nejo de la ' biotecnolog í a , 
i n dependientemente que no existán o n o resultados con cretos a l 
respecto; de otra forma , se cOrrerá el ,'iesgo de ver nuevas pl a ntas de 
¡naíz que hat'án má s ,'en tab l e este c ultivo , 9ue muy difícilmente sel'án 
a c cesibles al ca mpes i no de la región. Su obtenci6n sól o se rá posible a 
\'-"'avés de los mecani smos de mercado. Por otr'a parte, se corr'e el 
pelig t,o d e que este cu l t i vo pase a manos de l as S l'andes exp l o tacion es, 
desde el momento qLle aumenten los nive l es de rentabilidad y l os 
productores t'eg ionales puedan desa t' t'o ll a t' una capacidad d e competencia 
en el mercado reg i ona l y mundi al . Debemos de mencionar' 9ue en algunos 
países d e la I'eg ion ya se esta dando este proceso . 

Ot ,' o aspecto imp o r'tante es la tendenc ia de los países cent t'oame t' icanos 
a impat·tar e l ma í z 9ue pt'odLlcen los Estados Un idos . Es decir' , 9ue lo 
prev i s i ble no es só l o 9u e los campes inos pt'oductor' es de ma:f. z sean 
t' emp l azados por' los S I'andes p,'oductores de la t'egi6n, sino , y más 
grave , q ue sean sust ituidos por l os productores n o r teameri can os , e n la 
med id a que se impor'te este cerea l, ya s ea a t t'avés del mercado o pOt' 
donaciones. 

Uno de l os at'9 Umentos 9ue se e s gt ~ ~men para justificar' 9ue no se 
desat't'ollen investigaciones sob t'e maíz , a tt'avés de l as técnicas 
biotecn ológ ic as , r' adica en que l a mict' opropagac: i ón por e l método d e 
cu l t i vo de tejidos es mLly costos o , de a hí 9ue t odav 1a no es t'en t able . 
Esta justific:ación dentt'o del l as fOt'mas de con tt'ol en que se 
desal' t'o ll an l as nuevas b iotécnicas es p arcia l y equ i vocado . El 
pt' oblema de la t'entabil i dad de la micropropagación se t'á supe t' ado e n 5 6 
10 af"fos pO t' l as mi sma-s emp t'esas tt'ansnacionales . 

, , , 
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Por otra parte , se pue d e pensat~ en 9LLe la mict ~o prop a9aci6n se o rien te 
e n pr imer lU 9a t ~ , a la t ~eprod u cc ión de l ineas put ~as y de po li nización 
ab i et~ta , dejando que s u prod ucci6n masiva pat ~ a e l uso d e l c a mpesino, se 
t'ealice por los métodos tt' adiciona les . Además , los benef i cios de 
cul ti vo in-vi tr' o no están orientados e n fo rma exclusiva a buscar una 
micropropagaci6n, si n o, a l desar t'oll o de pr' ogramas de fitomejoramiento 
c¡ue incorpor'en l as nuevas biotecnolo91as . Esto pet"miti l' 1a impot'tantes 
economí as en tiempo y cos to en la gene t'ación de nuevas var'iedades , 10 
c ua l ya s e está realizando en otros cer'ea l es , como lo veremos en el 
caso d e l a t' ,'oz . Es posib le pensar q u e las va r'iedades de p o lini zaci6n 
abierta, a l desa t' t'oll a r mas i vame nt e su pt' oducci6n por' los mé todos 
tradici onales , puedan ser a l t e r'adas y no se obten g a lo previsto e n el 
l a bot'atot' io: 

No obstante , se d e be p rever q u e e n e l momento qLle se d escub t'an técnicas 
de micropropagación que permitan la pt'oducci6n mas i va de plantas 
biotecno l ógicamente i mpactadas , a ni ve l es t'entables , como podría llegar 
a ser la téc nica que investiga e l Dt' . Demarl y , la región ya cuente con 
una capacidad técnico- cient1fica que le pe r'mi ta mejora r' plantas a 
partir de l material qLle maneja e l campesino , e l c u a l ti ene 
,.caracter1sticas múlt iples Q he t et' ogéneas , que difícilmente las 
variedades desa r' r'o lladas por' las transnacion ales con s i det'arán en sus 
pr' ogt'amas d e fito me j oram i e nt o ; por úl timo , se puede pen sar en copia t' 
l as técn icas des.3 t' t'o ll adas por' las t r'an s nacion a les y adap tat' l as a 
nuest r as neces id a des . 

En 1986, en Amét'ica Latina , se desapro ll aban 14 proyectos de 
in ves tiga ción e n 6 át'eas difer' entes del cultivo del maíz, dentro del 
mar'co de la biotecnol091a (vep cuadro 11.8) . En la encuesta realizada 
po,' el C I AT y e l Colegio de Post9raduados d e Chap ingo , también se pudO 
establecer que e n Cent ro Amé t' ica só l o se estaba i n vestigando en 4 á t' eas 
dentt' o de l a biotecnologia de maíz , que eran : bioq u1m ica , inmunolog1a, 
mol ecular y nuclea r ; no ex i st i endo ningún trabajo en el área celular 
con l a técnica de culti v o d e tejidos . Estos c u atr'o p t'oyec t os se 
ubi caban e n un s ólo pa1s, Costa R i ca, en e l r' esto , según e n trevistas 
per'sona l es con investi9adores o r' e s ponsables de los c e ntr'os de 
investigación agr 1co l a de la región, sólo Nicarag ua plan tea un p r ograma 
de inves tigac i ó n en ma i z con biotéc nicas, pero a par'ti,' de 1989 . <é,) 
(ver' c uadro 11.8 > 

5. B. At'roz 

Este cerea l es e l primet ~o e n e l ~ue se comenzó a i nvestiga t ~ con 
biotéc nicas y e n el cua l se han obten ido r' esult a dos impot ~ta n tes . Desde 
1971 se realizan in ves tisac i ones en l a ind ucción d e mu tacion es con e l 
uso de ,'adiac i ones y quimicos . Fue e n el al~p oz que se lo9r' Ó por primera 
vez , e n cerea l es , e l cultivo de tejidOS. El inicio de e: ~ pel ' imentos 

para la p l' oducción de cal l os e n cel ~ea les, inducidos en l aborato t ~ io, 

, , 



-43-
CUADRO NO . 1 I. 8 

GRANOS BAS I COS : BIOTECNOLOGIAS UTILIZADAS EN AMERICA LATINA 

AREAS DE TRABAJO Y NUMERO DE LOS PROYECTOS 

:NOLOGIA 

.TI VO DE TEJIDOS 

. TI VD DE ANTERAS 

.T VD Y FUSION 

: I FICACION SEP 

. TI VD DE OVAR lOS 

CELULAR 

!(M),l (A) 
Y 7 (FI 

2(M),4(A) 
Y 1 (SI 
1 (MI Y 

4 (FI 

2 (MI Y 
2(F ) 

MOLECU
LAR 

:ADI ACION 1 (Al 

'AGENES I S 2 (A) 

:TILIZACION EN 
: IOTIPEOS 

:EDAB 1 LI DAD 

lESAS 
IUN 1 OLOG 1 CAS 

IRIDACION ACID 

iULAC 1 ON E X PRE 

mAS MARCADAS 

.NS FERENCIA DE GENES 

lSINTESIS f / 
i INTES IS ADN g l 

~ RECOMB INANTE 

_AMIENTO Y CLONAJE 

1 (M I 

1 ( M I 

1 (M) 

1 (F I 

1 (F) 

B IOQU 1 - NUCLEAR 
MICA 

2(M), 3( F) 

4 (FI 

GENETICA 
ClTOGENET . 

! (S) , 2(F) 

1 (F I 
1 (F I 

! (M) ,l( F) 

!(M) ,l (R) 

2(FI 

INMUNO
LOGIA 

1 (M I Y 
1 (F I 

:NTE¡ ROCA, M.E, AMEZQUITA V . M, VILL ALOBOS V . M, E s t a do Actual y Pet ~s pectiva~ 

~ Bi o tec no l o9ia agr1co l a en América La tina y ~ Caribe . Encues ta 1986 . 
H , Colombia y Co l egio de Po s 9 1 ~ aduado s de Chapingo , Mé x i co , 1987 . 
1AIZj R: ARROZ; F: FRIJOL; S : SORGO . 
cult ivo y clona je ce lul a r; b / culti v o y fu s ien de protoplastos j e l 

i fic ac ión, s ep a t ~ ación de p t ~ otéin as , enzymas y ADN; d I h y bridación de acido~ 
léicos j e l t ~ e 9 u l ación y e x pres ión genética ; f = bioslntesis y 
i b o li c o s s e cLlnd a t~io s ; 9 / s ín tesi s de l AON y otros bi o p t ~ od Ll cto s . 
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data de 1954 . El cultivo de tejidos en at~roz , comenzó en Japón en los 
al"los 60, siendo en 1964 cuando se obtiene por pt' imera vez l a inducción 
de callos , por FW'uhas hi y Yatazawa . La so luc ión a l problema de l a 
inducción de cal l o s fue resue lto pot' Yamada en 1967. En este - cet'ea l se 
ha tra bajado en el cultivo de tejidos a parti r de l as rafees , de rafees 
de semi llas germ inadas , ante t'as , polen, nLldos d e l as hojas , etc . , . 

De l as dife r'entes f uentes par' a la inducción de callos , e l c ulti vo de 
antera s, hasta ahora, es el l:Iue ha tenido más e xi to en la I'eseneración 
de plantas en arroz . E l In s tituto Internac ional de Invest igac ion e s del 
At' t'oz pat'a 198 1 había genet'ado 85 lineas de v ariedades, a p¿wtir d e l 
crecimiento y , ~ege ner ac i6n de c a l los, pt"ovenientes de a nt e ,"as y pol en . 
Según los técnicos de este inst ituto, estas técnicas permiten ' ~e duci, " 

drástic amente el tiempo requerido para desarrollar lineas puras : de 7 
af'l'os gue se t~equ ie t"e n norma lme nte para la ,"eproducci6n de e s t as 1 ineas, 
e l tiempo se acor'ta con biotec n ologia e n tre 15 y 2 1 mes es . (~ 146) 

Otro aspecto important e de esta técnica, se encuent,"a en la posi bilidad 
de desart"o llar plantas tolerantes a l a sa l i nidad y a l a sec¡u la . Por 
o tra p arte , e l culti vo de tejidos , p et~ mit e h acer l a se lecciÓn genética 
e n laboratorio , t"educiendo los costosos prog ,"amas de evaluac i6n en el 
campo . Por último, el cultivo de tej i dos p e rmite e l es t a bl ec imiento de 
bancos de ge t'mop lasta , ya en 1979 se d esa ,",'o l16 un a técnic a pa r'a l a 
p,'ese ,·vac ión congel a d a d e a t ~ roz, usando cu 1 t i vos de cé 1 u 1 as en 
susp e n s i 6 n . ( 146) 

Los avances l og ,"ados e n el 8''' ' ''OZ perm i ten espe t'a r, a ni ve l mLlndial, en 
los inic ios de l a década de l os 90 , la come,· ciali ::::aci ón mas i va de 
plantas tran s formadas en s u totalidad por me dio de l a b iotecnolog i a . O 
sea, c¡ue se prevén no s6 l o invest igaciones e n c ulti vo de tejidos , s ino 
también en la aplicac i ó n de la ingenie,·ia genética pa ,"a l a 
transformac i 6 n de pl antas . 

Según la mi s ma e nCLt es t a cit a da e n el ca s o del ma l :::: , pa t'a Amé,· ic a La tina 
e n 1986 e:ds ti an 9 proyectos de inves ti gación e n á t' e as de l a 
biotecno log i a, de los c u a l es más d el 501. se concentt ~aba n en la ,"ama 
celu l ar, pr' incipalmente e n cult i vo de anteras . La ot ' ''a área i mpot' t a nte 
es l a molecular ~ , con t r'abajos e n mLLtagénesis y radiaci o nes . En América 
Latina , e l mejo t'am iento de a t", .. oz pa r'a condi c i ones de secanCl, sue l os 
inférti l es y altamente á-cidos e s un pt ~ClCes o c¡ue puede du ,· a ,· 10 a Nos . 

S in embar~go , los fi tomejorad o r· es pueden eva luar ~ rápid ame n te 1 ineas 
h omocigotas pr ~ oducidas por cu lti vo de a nte"as de pl a ntas hibt~idas F1; 
esto ,"educir"la el pr' oceso d e mejo r"ami e nto en c u at t"o o cinco 
gene,~aciones con enorme a h o , ~ r ~ o de t ie t'ra , mano de obt~a e in s umas (116 :i. 
11 7) (Ve r ~ cuad t ~o No . 11.8) . 

Es importan te s el"l a 1 ar 9ue s6 10 Panamá ,"epor ta i nves t i gac iones e n a ,"'·oz , 

• 
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concre tamente en e l c ul tivo de tejidos a partir de anteras . Por otro 
lado, en la Univei~sidad de San Ca r ~ l os de Guatema l a , se es tá 
constituyendo un l abo t ~atot~io de cu lti vo d e tejidos, fin a nci ado por l a 
Organización In ternacional de la Enet~gla Atómica, que comenza t"á a 
trabajar e n el culti vo de anteras, para inducir res i sten c ia a la 
pyricularia en arroz. 

5 . C. Fri jo l 

En este cultivo , los tt~abajos t'elacionados con 
a l gLlnos t~e s ultado s , ya que es t a leguminosa es 
mu tac i anes. Usando t ~ayo s gama se 1 09t~aron 
mejoramiento en rendimientos y e n proteínas . 

mutagénesis h an dado 
buen a r'ecep tor'a de 
aislar lineas con 

La regenerac i ón to tal de una p l anta de frijol a partir d e cultivo de 
tejidos , pOr~ medio de callos o c ulti vo de células en suspensión, no se 
hd l og t'ado h as ta el momento . En este cultivo se dan se r ~ios p r oblemas 
de manejo genético , por l as interrelaciones múltiples que existen entre 
la mot ~ f09énesi s de l as t~a1ces, de l os tallos y de la somát ic a . De 
éstas, la pt~imet~a es comprendida muy bien, pe t ~o en l as otras dos s u 
conocimiento es aún muy pobt ~e . Sin emb ' a r ~go, es impot~tante recalcar que 
es fundamental se guit~ tt'abajándo en esta l eguni mosa , para obtener la 
técnica de cult i vo d e tejidos que per~m i ta l a fO t ~mac i ón de emb t ~ iones que 
puedan se r desat'rollados hasta se r' l levados a plantas . (é.> 

No obstante l a situación desct ~ ita, l as investigaciones C:¡Lle se t~ealizan 
e n frijol en l as difet~entes át~eas de l a biotecnolog l a, son 
s ignificati vas a nivel de Amér~ica Latina. PO t ~ ejemplo, en e l Centt~o de 
I n v estigac i on y Estudios Avanzados (C INVESTAV) , del Inst ituto 
Po l i téc ni co Nacional de Mé:dco (IPN), ubicado en It ~a puato, se está 
d e s at't'o ll ando el cultivo de tejidos en fr ijol, para introducit~le 

ca r Acter í st icas qLte le den resistencia a cier~tos pt ~o blem as de l a 
pl.AtJ ta, uti li zand o l a i ngen ie t' i a genét ica. 

En base a la Encuesta de Roca , sobre los gt~anos básicos , el ft~i jol es 
e l que reportó, en 1986 , el mayor número de proyectos de in vestigación 
(1 16 :t 117;) sien do el ár~ea ce lulat ~ la c:¡ue a b sorbe c as i el 501. de éstas 
investigaciones, destacando e l cultivo de tejidos con 13 
investigaciones. La segunda, en i mportan c i a, es la nuclear con 7 
pt~oyectos de invest i gación en t'ad iación, mutagenesis y sondas mat~cadas . 

En el área de l a biología mo l ecu l ar, ba Ge para l a ingen iería genética, 
se encuentt'an dos pt'oyectos : uno e n ADN ,'ecombinante y ott~O en 
aislamiento y clonaje . Del total de inves tigaci ones e n frijol, en 
México se t'ealiza la tel~cepa par'te : 10 investigaciones, y s6 10 el 
Centl~O de Inves tigaciones so bt ~e fijación de nitt~ógeno concentt'a 8 
p t'oyectos . (ver cLladt'o No . 11.8) . 

En concierne a la participación del Istmo Centroamet' icano, 
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tenemos a Costa Rica con 1 proyecto en el Centt~o de In ves tigac iones e n, 
biolog i a celu l ar , en cul t ivo de tejidos y fu s i Ón celu l ar . Guatemala 
ti ene 2 proyectos e n la Un i versidad de San Carlos, en l as át~eas de 
gen ética y nuclea t ~ . Estos dos paises son l os únicos de la región que 
han comenzado a tt~abajar en bi o tecnolog1a de l f t ~ ijol . 

5 . 0. Sorgo 

Este cet~ea l es e l 9ue ti ene menos pt ~oyect os d e investigación en 
biotecnologia, SEgún e l material exam i nado. Las e mpt ~esas 

transnac ianales han desa t ~t'o ll ado p,'ogt'arnas pat'a la pt'oducc i6n de 
hlb,'idos e n Ame t'ica. Latin a , según l a enCLles t a ya citada se e ncontra t'on 
dos pt'oyectos, Lino en cu l tivo de tejidos a pa t·ti r de a n te t'8S y otro en 
bioquímica . En Centroamérica, no se con ocen proyectos d e investigación 
en biotecnolog i a en este c ul tivo . (Ver cuadra No . ¡L a) (~) 



CAP 1 TUL O 111 

CARACTERIZACION DE LA ECONOM IA DE AMERICA CENTRAL 

II!.1. Estt'u ctut'a productiva y fOt'mas de a t' ticul ac i ó n Y... din a mización 

El desarro llo del capita li smo en Centroamérica h a estado hi s tóri camente 
s u stentado en un mod e l o de acumulac i ó n, c uyo e je c e ntral ha si do la 
ag t"oexportac i 6 n. Esta caracteristica intentó mQd~ficarse a partir de l a" 
implementación de una estructura indust ri al d e ca r ác t er reg i onal , c¡ue 
deberla de conver tirs e en el eje cen tral del mode l o de crecimiento 
económico . S in embat'go, aunC1ue no se puede negar c¡ue el sec tot' 
i n dustr i a l ha tenido un importante desar t'o llo e n l a reg i ón , ent r' e 1950 
y 1985 , e l modelo de acumulación s ig ue e s t a ndo sustend ado por la 
acti v i dad ag t'oexportadot'a , as í como por un c t' ecimiento muy ace let"ado 
del sector" te r"c i a rio y d e l as ac ti v idades inf ot"ma l es 9ue h an 
pr"ofundi zado su i mpo t' t anc i a dentro de l a es tructura econ óm ic a . 

En tr"e 1950 Y 1985 , la impot"tancia de l as act ividades primar i as en el 
PIB d e toda Centroamé rica, se redujo de 37 . 9 a 25.3 X. El s ector 
secundar io, pese a pr"ese n ta t" un aumento e n su participación , no log ,"a 
tener" jamás un ma yo r" peso 9ue e l sec tor pr" ima ri o , pasando del 14.6 a l 
22 . 0 X de p a t"ticipac ión en e l mi s mo pet" i odo ; mientras 9ue por ~ e l 
contrario, el sector terciario p asó d e l 4 7 .0 al 52 .1 1. . 

La c t"isis 9ue vive l a t'e9 ión en l a década de los 80 es el res ult ado del 
agotam i e nt o del modelo de Ct"ec imiento e c onó mi co 9ue se h a ven id o 
implementando desd e 1950 , y 9 ue p t"ofundiza l a imp o r'taneia del s e cto r 
t e r c i ar"io . Este fenóme n o n o o bedece a u n ct"ec i mi e nt o tipo ,"ostowniano , 
sino a un pr"oceso de desarticul a ci ó n y detet' i o ro d e las fLle r' z a s 
p t"od Ltctivas . La d in á mi ca de c rec imiento de l as sec t ores t er'c i ar í os 
informales e t"a una caracte rí s tica imp lí c i ta d e l mode l o d e crecimiento 
aún a n tes de la ct' isi s , dado 9Lle e l desarro ll o de las fue r'zas 
produc tivas era muc h o más l e n to 9ue l a din á mica de crecimiento d e l a 
población. Es to e:< p li ca 9ue la pob l ación ut"b a n a, entt"e 1950 y 1985 , se 
multipli9ue por 8 . 5 veces , mi en tt"as l a p ob lación tot a l s ó l o lo hace e n 
2 . 97 veces . (30 , ~ Y 35) 

El ago t am i e nto d e l mode lo de d esa t"t"ollo puede ve r'se t ambién en l a 
disminución abso l uta d e l p t"oducto a p a r"t i t" d e 1 9 8 0 , para tod a 
Centt'oamér i ca el PIB c,"eció en térm i nos ,"eales a una t asa p ,"omed i o 
anual de 4 . 91. , ent t' e 1950 y 1980, y e l país 9ue p t"esenta la tasa más 
baja es Hondur"as , c a n e l 4. 2/. . En este mi s mo pe t'í odo e l PIe pOt' 
h ab it a nte se inc r'emen tó de 242 a 404 dó l a r"es a nua l es . Mient,·as 9 u e 
entre 1980 y 1985 , és t e mi s mo í n d i ce dec r'ece a u n a tasa pt"ome dio a n ua l 
de l 3 .1/., l o 9ue s i g nificó un a d i sm i n u c ión, en términos t"ea l es, del 
14 . 6 /. 

Entt"e las p r" incipa l es CaLtSaS de este comp o t"tamiento se cuent a en p t" im_e r" 
l ugar" , l a caí da en l a producc i ón t"eal , tanto d e l sector ag r"opecua t"io, 

\ 
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como de l indus trial y l a construcción , d e bido . f undamenta lmente a l 
conflicto socia l y politico de la ,'sgiÓn, c:¡ue en la medida c:¡ue s e 
desar'ticu l an l as e conomías de Nicat"ag(la y El Sa l vad o r, pt"incipalmente, 
llevan a l resto de los paises a e nfr"entar" esta s ituaciÓn como un 
conflicto regional, no só lo en 10 pol it ico , s ino también en 10 
econÓmic o y socia l. Lo cual s e va ,"ef l e j ando e · int e t"nali zando e n s u s 
economía s a ' través de la baja del comer'cio res i ona l, de los flujos d e 
" efug iados , de los pt"oc::esos de ar"mament i zac IÓn como t"esul tado de l as 
luc h as ideolÓgicas , de inter"eses comunes con el imperi a l i s mo 
not·teame r"ic a no, etc. (40) 

As i mismo, esta di námica regional es a l imentad a des d e el e >: t erior , 
modificando l a co t ~ relación de f uet~ zas de l os distintos p a i ses 
centroamet~icanos . E ll o no s ólo a fecta l a pt ~od u cc ión en s i, si no además 
c omienza a de sa t 'ticulat~ las in s tituc iones y l as e s tructuras 
pt ~oductivas , e nc aj onando la ct~ i s i s a l mo d e lo de c f ~e cimiento en un punto 
de no r etot'no . Es t a situación , s e comp li c a además pO f' l as 
consec u e ncias de u n met'cado int . e t ~nac i ana l ad v erso , no so lame nte a causa 
del cons t a nt e d e terioro de los tét~ min os de in te r'c amb i o , 9ue se ag t'avan 
entt'e .\-l980 y 1985 , si no t ambién por' la ct'ec i e nt e pét ~ dida de me t'cados , 
comq s¡:¡n e l caso del azúca t' y l a cat'ne . 

' " 

AdicÚ.rb a l mente , e~:iste un ft'eno a l f inanc i am i ento e:< t e r ~ no pa t'a e l 
desarrol l o de las fue t'zas pt'oductivas, no o b stant e el c t'ec imi e nto 
sostenido d e l os flujo s f i n a ncieros del gob iet'no nor' teame r' i cano . Estos 
flujo s h a n s i do o t'ientados hacia la pt ~ofu ndi zac ión de l a conf rontac i ó n 
b é l ica, 9ue por otra pa t ~te , ace lera el pt ~oceso de detet ~ i o t ~ o de l as 
fu e t'zas pt'od uct i vas : só lo e n t t ~e 1985 y 1987 estos fondos s igni f i ca t' on 
p a ra l os cinco paises d e l a f'eg i ón 3 279.5 mi l lones. d e dÓl. at'es . De l . , 
·mismo modo , la d e ud a extet'na s e in c r'eme ntó e n más de un 6 1% e ntt'e 1980 
y 1986, llegando e n e l ú lt imo a No a casi l os 17 mil millones d e 
d 6-lares , cómo t'esul tado , entt~e ot t'OS e l e me ntos: de l os al tos costos 
f inancieros ; de l a necesid a d de c ubrir los flujos de caja d e div i sas d e 
las econom i as para continuar' s u bs i s t iendo ; y de l os t ~e 9Uet'imi e nto s 

financi e ros para mantener e l c r ec ient e proceso de armamen tización de l a 
t' eg ión. El pago de l a d e ud a e>: t ern a, dentro d e la pet ~s pe ctiva de 9ue 
la region cumpla c on sus ob l igaciones fin a ncier' as, t ambién es un 
elemento 9 ue pt' o fundi za el agot a mi e nto 9ue a d9uiere el modelo de 
crecim i en t o de és t as econ omias en e l p t ~ese n te . (29 , 30 , 3 1 y 3 5) 

1.A Un modelo e}:trovet't ido 

Ott'a ca r a c te r'i~tica centt'a l del mode lo de ac umulación d e la t ~egió n ha 
sido s u cat'ácter a bi et'to, ya 9ue su a t ~ ti culac i ón , ~ cuanto e 
t'elaciones técn i cas de pt'odLlcción, está dad a pOt' l a econom 1a 
int e t'nac ion a l. Cómo vet'emos más ade l a nt e , se h a pt'ofundizado l a 
neces idad d e impo t'tac ión de in_s umos y ma 9uinat' ia p a t ~a e l sec t O t ~ 

agr 1cola , en la medid a 9ue se han desarro ll ado l as fuet'zas p t'oducti vas 
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de l a agt'0!f:<portac: i ó n d e n tro d e u na v i s i Ón tecn o l óg i ca i n ven tad a , 
desa t ~ t 'o ll ada e imp u esta pO t" l as econ om í as d esa tToll adas ; lo mi s mo 
s uced e e n el secto r i n d us tr ia l como resul tado de l a po l1ti ca d e 
sust it uc i ón d e impot"tacion es , e n dón d e p a t"a l os casos de El Sa l vad o r, 
Hon d uras y Guatema l a e l porcentaje de i nsumas i mportados del exter i o r 
:?n 1975 , f u e de 62 . 8 , 52 . 5 Y 39 . 9 1. t"espec ti vament e . A ni ve l de tod a 
:en tro amér i ca , de l t ota l de bienes i ntermedios demand a d o s por l a 
i ndus tri a regiona l e n 1979 , e l 38 , 21. eran i mpor t ados d e ot r os pa íses; y 
je l os b i enes de consu mo du t"ade t·o y de cap i ta l l as i mpor t ac i o n es 
:; i s n if i cat'on e l 741. . (37) 

_a d i námica d e g econ omia , e n cuan to e me t'cado Q t"ea l izac i ó n d e g 
:wod ucc i ó n ~ t'ec ut"'sos financie t'os , está d ete t'm in a d a e n l o fu n damen t al 
~o r l a economía in t ern acion a l . En 1950 d el tota l de ex p o r tac i ones de l a 
·'eg i ón , e l 97% e r an h ac i a otr'o5 pa i ses y e l t'esto s e come r'cia l izaba 
i ntr'a t'esiona l men t e . Con t .ado , e l desart'o llo de l Me r' c ad o Común permi ti ó 
, u e h acia 1970 , se lograra u n i mpo t'tan t e desa rTo ll o d e l mercado 
·'eg i onal al absorb e r e l 26 . 11. d e l as eXpot'tacion es , no obstante el 
nerc a d o extt'aregi on a l segu í a s i endo e l fLlndamenta 1 con el 73 . 9% d e l as 
~xpor t ac i ones tota l es . 

~ i n emba r'go para l os oc h enta , con l a c t'isis d esciende d r'ásticamente l a 
i mpot'tancia del me r'cado r'egiona l, a ta l gt'ado 9 u e en 1985 sólo se 
~est i na r 'on e l 13 . 6% de l as e}: p o t' t ac i ones tota l es d e la r'eg i ón, mien tt'as 
~ u e e l me r'cad o extt'areg i o n a l volvía a tener' pr'edominan c i a con e l 86.4% 
~e l as exportacion es totales ; el deter i o r'Q má:dmo fLte e n 1986 , dónde 
las exportac i ones int t'a t'egionales só l o ll egar'on a r'ep t'esen tat' el 8,81. 
je 1 as e:<p o r'tac i anes . En tér mi nos de magn i tLtdes este detet'i Ot'O 9Lteda 
nás cla t'o, s i con sideramos 9ue las e:<pot'tac i o n es i n tr'ar'eg ion a l es 
hsminLt ye r' on de 1 129 . 2 a 370 . 1 mi l lones de dóla t'es entt'e 1980 y 1986 . 
(;u., 35 , y 36) 

:¡ financiamiento ederno neto, como pm'cen t aje de ¡ as expm'tacion es de 
lienes y ser'v i cios se inc t'ementa muy r'ápidamente , en l a medida C¡Lle se 
lmplementa l a po lít ica de cr'ec i mi e n to econ ómico de l FMI. As í en 1960 
~s t e coef i ciente f Lle d e 18 . 2% y en 1980 ascend i ó a l 30 . 0 l. . Sin 
~mba t 'go , par'a 1985 d icho coefic i e n te di s minuyó como efecto de la 
:on tracción de l fl u jo d e pré s ta~os externos a l a reg i ón , n o obstante , 
:omo ya se menc i onó , u n a pa r'te de este financ i amiento fue canali~ado 
lar el gobierno norteame ri cano como ayuda . Es t o ha contr i b u i do a evita r 
.In dect~ecimiento mas d t'ástico de l as importaciones provenientes del 
~}~te ,..i o t ' , aungLle a n i ve l de toda l a t'egión éstas cayeron de 5 50 1 a 
~ 770 millones de dóla t ~es entre 1980 y 1986 . Hay 9ue sef'l a l at' , pO t ~ otra 
lat~te , c¡Lte e l ct'ec i miento de la deuda e:·:ter'na es p t'odLtcto , en g t'an 
ledi d a , de su reprogramación , a l con vertir los préstamos d e corto plazo 
l la r'90 plazo y po r' l a obtención de n Llevos emp r'éstitos destinados a la 
:apitalizac i ón de los i n tet·eses . Lo ante r' i o t' implica ~Lte el 
:recimiento ace l et'ado de l a deuda , no ha s i g n i f icad o en fo r"ma 
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cOt't'espon d i ente e n tradas d e cap ita l fr,esco . 

Qt t'O elemen to q u e demues b 'a ti caracte t' abie t'to de g econom í a r egion al 
es l a evo l ución de los coefi c i entes d e e:·: portac i ó n e impor'tación de 
bienes y serv icios e n ,'e l ación a l P I B . En 1950 l a suma d e éstos dos era 
de 3 4 . 9/. , cif t'a que e n 1985 se i ncr'ementa a l 50 . 7 1.. Est o imp li ca ~ue 

l a economía, desde e'l punto d e vista de l a ofer t a asi coma de l a 
demanda , esta dete r'm i nad a en forma crecien te pO t' e l mercado 
intet'nacional. Es im pat'tan te r'esa l tar ~ u e e l coefi ciente de 
impor'taciones es el más dinámico ya que pasó d e l 16 . 3 7. en 1950 al 28 7. 
en 1985 . 

En sintes i s , podemos dec i r c¡ue e l modelo Centroame r'ican o fomenta ~tna 

econom í a si n capac i dad de autot'eprodLlcc i Ón . Es t o se pued e con f i rma t' a 
p d rt ir' del h echo de que no solámen te es u na economía con una baja 
c a pacidad p t'oductiva y tecno l óg i ca , s i no además pO t' s u c t'ecien te 
t ~ nde nci a a impor'ta r los bienes i nte t'med i os y de capital que requiere, 
los cuales , pOt' l o demás , tienen una in s i g nifi cante pa t't i ci p ac i ón en la 
estt'uctLwa pr'oductiva . En 1979 l os bienes de con sumo du t'adero y de 
capital , pese al desa t' t' ol lo indust r' i a l de l me t'cado común, apenas 
s i gnificaron el 7.51. de l va l o r agregado indus tria l; la maquinar i a 
elecb'ica pat' s u par' te so lamente t'epr'esentab a el 2 . 41. . A ni ve l de las 
ramas estratégicas , la i n dustr í a química en 1975 importó del exterior 
entr'e el 65/. y 937. de sus i n sumas tota l es ; en 1975 y 1976 la industr i a 
de pape l , p r'od Llctos de papel , impren ta y e di to r'ia l es , impor t aron entt'e 
u n 67 y 981.; y l a me t a l mecán ica, e n tre un 63 y u n 89,6 l. . <33 y 37 ) 

Esta incapacidad de a utor'epr'oducc iÓn de l mode l o de acumu l aciÓn 
cefltroamer' icano , lo hace exces i vamente sen s ib l e a l compo r'tam i en.to d e 
1.3$ economías de los pa i ses des a r'r'o ll ados, p r'o fun d izan do su ya limitada 
cap a c idad de autodetet'minación . Con esta ca r'acteríst i ca centt'a l de l as 
econom í as de l a t~eg i ón, ti esqu ema de des arro ll o indLlst r' ia l de 
álJst ituc i ón de impoptacc iones que se imp l ementó , agudizó l a tendenc i a a 
la desar'tic u lación , fenómeno qLte h izo depen det' e l cre cim i ento 
indu s tpial de lo s recursos financiero s gen erados por l a 
.3groe ;.:portación , y por lo tanto prof u ndizar ig u alment e l a depen den cia 
e xt rarregional del crecimiento . 

Todas los a nter ~ iot 'es elementos nos pet~mi t e n concluir' que e l modelo de 
ct'ec imiento económico centt'oamericano , es u n modelo at'ticLl l ado :i. 
din am i z ado e n lo fundamen ta l pOt ~ l as economías de los paí s e s 
industrializados . 

1.B . Caracterí s ti cas est r uct u ra l es y socia l es 

La dinámica de cr'ecimiento e con ómico e>: pe t' imen t ad a po t' 
1950 y 1980 , h a per' mitido un proceso de con cent t'ac ión y 
del capita l en beneficio de l a gran burgues (a. r ~eg i onal , 

_ XDCHIMILCD S[RVICIO~ Df ItifDRMAC1Uft 
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divet'sificat' Y. expandi r s u s capitales en sus pa i ses de origen, dent,'O 
l a t' e g i 6 n y asi mi smo en l os pa i ses desat'ro llados . Lo cua l l e 
posibilitó a ésta but'9ues ia, c:ontt'o l ar de manera eficaz l as ,'amas 
económicas mas din~micas de l a regi6n , as í como el p roceso politico de 
dominaciÓn ~ue se ha dado históricamente. Costa Rica e n alguna medida 
se distingue un poco d e l " esto de las paises , a r a í z de l as refot'mas 
li berales que se implementar'on en l a pri mera mitad del sig la XX . (30) 

Los niveles globales de crecimiento de la econom í a centroamet'icana , han 
per' miti do en e l pasado rec i e n te el des.:wrol lo d e los sectO t'es medios de 
la sociedad , como Lt n a specto fundamental para refuncion al izar e l 
esquema de acumulación cap i talista. Estas sec t ores aun que na captan 
gran parte d el excedente económico, han pef ~ mido una cierta 
redistribuc i ón de l in 9r~eso a s u f avo r, e n d e t r i mento d e l os sectores de 
bajos in gr~esos _ Un a de l as cat~acter 1st icas de estas capas medias, al 
igual 9ue l a pequef'fa y mediana bUt~gu es 1 a , es (;jue na tienen incidencia 
en el pt'oceso de decisiones , es dec it ~ e n l a est r uctura politica de 
pod er . As i mismo s u papel e n l a econom í a e n c u an to a l a toma de 
decision es ha si da pasivo , en funciÓ n a l d esar t'o ll o del gran capital . 
POr' ot t'a pa t ~te, estos sec tores ,han s ido elemen tos importantes , no s610 
CCiIl 't1 aportadot'es de fue r'za de tt'abajo ca li ficada , e n los niveles 
d,:,a i n istrat i vos y técnicos del aparato productiva pr i vado, d e l Estada y 
de l sector' servicios, sino tamb i én como agentes de una demanda de 
bien es y serv icios , fundamentales pat'a la a mpli ación del t'estri ngido 
mercad o inter' no que caracte l'iza a éstas economías . 

E l desarro ll o de l a economía de l a ag roexportaci6n, principal fuente de 
excedentes , se ha sustentado e n los a ltos ni veles de e xplotación de la 
fue t ~z a de trabaj.o , fundamentalmente a través de la extracci6n de 
plusva l ía absolLlta, si n n ecesidad de l desat'rollo de u n me t'cado inte t'no 
más amplio , 9ue h ubie t' a ex i gido u n eS9 uema diferente e n la di str ibuciÓn 
del ingt' eso . Los altos ni veles de explotac i Ón sob re la fue l'za de 
tt'aba jo se dan fundamentalmente en forma directa a través d e s u 
c ontratación sa181'ia l, e indit'ectamen te e n el imp Ot'tante ro l (;jue juesa 
el pe9uef'fo pt'oductor, tanto r'ut'a l como u t' b ano , e n l a pt'oducci6n de 
bienes y se t'vicios necesa t'ios para la t~eproducción de l a fuerza de 
trabajo . 

El proceso de concent ración del ~apita l en favor de la g r a n burguesi~ , 

y el p t' ivilesio econÓmico de los sector'es medios, en cont r'adicci6n con 
la marginación gue vive l a fuer'za de tt'abajo y los productOt'es pob l'es , 
ha llevado a 9ue l a a s ignación de recLtt'SOS y l a es tt'uc tw'a p t'oductiva 
de l a t'egión, exc l uya de sus objetivos a l a g l'an mayoría de l a 
pobl ación . Esto expl ica los grandes nivel es de ma r'sinación econÓm i ca y 
de polat'izaci6n socia l que e xis ten en el It s mo, can algún matiz de 
menot' gravedad en e l casa de Costa Rica. La marginaci ón económica , 
expt'esada e n l as cond i ciones de e ~: tt 'e ma pobt'eza e n 9ue vive un a gran 
parte de la población centroamericana dete t' minan l a e x istencia de los 
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altos 9t~ados de des nutt'ición y de otras cat'encias sociales de l a 
población . 

Este fenómeno no se ve tan c l a r'o s i se ana li za solámen t e a tt'avés 
del consumo pr'omed ia de ca l or' ias 6 prote1nas, dado c¡ue los déficit en 
los indicador'es globales los hac e n a par'ecer como pueblos no bien 
alimen tados , pero s i con la sa tisfacc i6n de s us n ecesidades básicas . 
S in e mbat'So , éstos aS " es a dos esconden l a estt'uctura de di s tribuciÓn 
del ingreso y pOt' lo t a nto, de l a est,'uc::tut'a de con s umo ,' eal a l 
interior' de l a sociedad. En este capitulo <111 . 5) se anali z a la 
situación ,"ea l de a limentación POt· estrato de insr-eso , a fin de t t'atar 
de e xplic ar el proceso de desnutrición ace lerada de los pueblos 
centr'oame,"icanos: a ni ve l de los indicadores globa les de la economía 
como es el consumo aparente, los niveles de oferta y demanda interna, 
etc. 

Los antecedentes ex puestos , nos pe rmiten explicar e l origen de dos 
din á micas dife,'entes que presenta por una parte, la produc ción de 

,;p ienes para l a ag roe:-:po t'taci6n y para los sectores medios y de l a 
· 'b l..lrgues1a y , po,' otra , la producción de los bienes orientados a la 

c l ase tt' a bajado,'a . Nosot r os ll a mamos a ésto la hete ,'og e neid a d 
gs tructural del sistema p,'od u ct i vo . La producc ión de bi e nes de con sumo 
básicos no ha s eguid o el ritmo d e crecimiento del sector ag,'oe xportador 
y de a9 uell os ot'ientados a l as capas de a ltos ing"esos , y not' malme nte 
h a c l'ecido a ni ve les infe,' i o ,' es a l de l a población . E s t a r'ac ionalidad 
eco nómic a esta sus tentada e n un a est,'uctura de poder, que será. 
imposi bl e de cambiar en fot' ma ,' ad i ca l s in mo dificar' pr'ofund a mente los 
objet ivos e conómi cos y sociales de l act u a l rég imen de acumLll ac ión . 

Por ot r'a p arte , no obs t a nte, que l a plusval 1a abso luta tien e un "01 
predominan te e n l a gen e r'ación de excedentes dentro d e l a econom1a de la 
,'eg ión , se e ncue ntt'a a l int e rior' de l apa rato prodLlcti vo una t e ndenci a 
h ac i a l a moderni zac ión y el d esa rr' ollo de las fu e r'zas pr'oductivas que 
pe t' mi ten una CI'eación importante d e plusval1a I'elati va . Esta última 
opet'a fund ament a lmente e n l a econom1 a de la i\s ,' oe xportación y en l a 
industr'ia ¡ a ni vel de l a producción orient ada h acia la fuerza de 
trabajo la modernizac ión es más li mitada y se centra básicamente en la 
inco r'poración d e in s umos y o b'os bienes int e r ~ medio s , con u n a ausen c ia 
casi t ota l de a cumulaciÓn de capit a l fijo . 
A n ive l de la pt' oducción dé a lime ntos, e l mode l o de acumulación d e la 
r eg ión, h a d ete rminado dos forma s d e pro d uc ión: 

Una produce i Ón que u ti 1 i za técn icas moder'nas , 9ue h a n pe , ~ mi t ido una 
cierta ac umul ac i ón de c a pital y una in tesr'ación ve,' tical a l int e l' ior de 
a l g u nos d e los sub s i s temas agr~oa l i me nt a r' ios (ganadet' o , av lcol a , art ~ oz , 

azúca r y hor'talizas , en fot ~ ma p ,'edominante, y maíz y frijo l 
mar'g in a l mente) . Es ta f o r' rn a de producción s e d esarroll a dentro de una 
es tr'uctu ,'a de med i ana y sran p r'opiedad pt' i vada . Desde el punto de 
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v ista del mercado, su producción se or~ienta en . 10 esencial, hacia las 
zonas ur~banas d e la t"egión y a l met'cado exterior. Al inter'iar de la 
estt'uctut'a socia l la producc ión esta destinada, en 10 fundamental, a 
los sectores de medios y al tos insr'esos . 

Dentro de los a ntet'iot'es subsistemas agt"oalimentarios, el capital 
tran s naciónal p8t'ticipa de difet'entes fot'mas : a nivel del proceso de 
producción en su f ase agricola, con excepción d e s u incidencia en el 
banano, su pat·ticipación es secundar ia; en la fase agroindustria l , con 
la excepción de la ca,'ne de exportación - rastros - igualmente existe 
una pat·ticipación poco s ignifi cati va ; y en la fase indust rial su peso 
es importante. En cuanto al a bastecim i ento de bienes de capital y 
otros medios de producción el capital t r ~as nac ional es fundamental, lo 
mismo a nivel de la cir ~cu l aci6n nacional e inte, ~ n ac ional. Todo lo 
anter' i or permite afirmar gue este sector' se ar'ticula fundamentalmente 
desde el exterior. 

- Una pt'oducción que utiliza las técnicas r'egiona les t ,'adiciona l es , con 
una acumu l aciÓn de capital casi inexistente; una modernización marginal 
a través de la utilización de ciertos insumos (ferti li ~antes , 

plaguicidas, semillas mejor'adas) y e l u so de algun as for'mas cultul'ales 
modernas ; ausencia de una integración ve r ~tica l en la producción de los 
alimentos más importantes de la población, ta l es como el frijol, maiz y 
sorgo . Esta fo,~ma de producción se desat'rolla principalmetne al 
inter~ior de una estl'uctut'a de minifundio y pequef"1a propiedad privada 
asi como también con un sector cooper'ativo mar' ginal hasta finales de la 
década pasada, pe r'O con una tendencia ascendente a partit~ de los 
ochenta. La pr'oducción está orientada h,:¡cia los sectores de 
subsistencia y del pr'oletariado ut'bano y "LIt'a l" o sea par'a la 
reproducción de la fuet'za de trabajo . 

La par'ticipación del capital transnacional en esta fOI'ma de producción 
no es determinante, en la medida que no se da un desarrollo tecnológico 
model'no impor"tante, a unque e ll a podt'1a tener' alguna influencia e n el 
futuro si se aum~ nt a ra la ut i liz ación, en form a importante, de in sumas 
tecnológicos como los fertilizantes, pesticidas y la mecanizaciÓn . 

Esta fo,'ma de p,'oducc 1ón, que normalmente se l e conoce como producción 
_campesina, no tiene una a r"ticulación importante con la estr'uctura' de 
pr'oducción industt~ial, aunque si juega un pape l deter'minante en el 
pr'oceso de acumulación a tr ~avés de la reprodLlcción de l a fuet'za de 
trabajo. 

En Amér'ica Centl'a l, la p r"oducc ión agt'oal imentar'ia ha estado detet'minada 
básicamente por objet i vos y mer"cados de carácte r'" nac i ona l, por" lo que 
no ha tenido un rol impot'tan te en la integt'ación económica de la 
t'egión. Lo cual , además a contt'ibu ido al bajo desal "' r~ollo de este 
sistema . E l mercado común fue concebido para el desat','ollo 
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manufacturero y a pes ar de. que se orientó principa l mente a la industria 
de consuma de bienes no dut~ables, rama que t~epresentó el 57/. de la 
producción manufacturet ~a centt~oamericana en 1979, su papel en l a 
pt' oducción ag t' oalimentaria orientada a la mayoría de l a población ha 
sido mat'ginal . Esto corresponde a la racionalidad, ya e::puesta , del 
esquema de acumulación de la región. 

1 . e Una caracterizac iÓn s intética del t'egimen de acumu l aciÓn 

En s ín tesis , se puede afirmar que el modelo de acumu l ación en 
Centroamé t' i ca, a pesar de ciertas diferencias o matices entre los 
diferentes paises es un modelo altamente e x tt"ove rtido. Estas economías 
presentan un nivel muy elevado de concent"ación y centralización del 
capi ta l c¡ue no co tTesponden con el nivel de desat'rollo de las fuet' zas 
productivas, contrat' i amente a l c¡ue tienen las economías desa t'l'ollas 
dónde las relaciones capitalistas de producción están generalizadas. 
Esta óltima caracter i stica de procesos "prematuros" de concentración y 
centt'a li zación del capital significa en la pt' áctica, c omo una 
contradicción natu t'a l, la e xc lus ión masificad a de l a población de los 
beneficios o excedentes provenientes de~ crecimiento económico . Por 
estas caracteristicas este ré9imen de acumulaciÓn se puede calificar de 
eNtrovertido, concentrador y eNcluyente. 

Dichas características han estado presentes a todo lo largo del proceso 
histórico del desarrollo del capita li smo en la región por un sistema 
politico, a s u vez concentt'ado y exc luyente de la población. En efecto, 
existe en todos l os países una estructw'a de poder de dominación , con 
la excepción de Costa Rica dÓnde la d e moc racia bur9uesa ha 
expet'imen tado un c ierto pt'~greso. Desde 1979 i 9 ua 1 men te debemos 
difere nciar a l sistema politico y económico de Nicarag Ua, donde la 
Revo lución Sand ini s ta trastOca el esc¡uema dictatorial y comienza a 
democratizar la economía y la soc ied a d. 

La dinámica económica de la p,'aducción y l a cir'culación caractet'izada 
por la concentt'ación, centralización y exclusión , lleva a c¡ue la 
estt'uctura de la producc ión bus que su I'ea lizaciÓn en el mercado 
internacional, aspec to que es coherente con l a división internacional 
del trabajo definida desde e l sig l o p asado para las economías de los 
p a í ses pobr'es . Esta lÓ9ica de acumu lación define esencialmente e l tipo 
de capi tal i smo su r's ido en centt'oamét' ica. 

La din ámica de expansión y desa t't'ollo ' de las fLlet'zas de p t ~oducción en 
este régimen de acumulación , es tá af'ticulada téc nicamente desde el 
exterior y dinamizada fundamentalme nte por l os mercados finan cieros y 
de bi enes de l as economías indust t'ializadas ; d ependiendo de l as 
impor' taciones de a lime ntos básicos par'a satis facet' la s n eces idades de 
la poblasión , que nunca habí a n absot'bido cantidades import an tes de 
divisas . Esto ha ll evado a que e l sistema a g t'oa l imentario y su 
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d esarro llo t ecn ológico conducen a 
a limentar i a . Como hemos seNa l a d o 
tec no lógico y u na utilizaciÓn mínima d e 
sector productor d e ali men tos básicos . 

u na crec i e nte d ependencia 
existe un escaso d esarro llo 

tec n o lOgias m oder ~ n as e n el 

Las características mencionadas ll e v a r ~on a una desarticulaciÓn p r ~ ofunda 

de l a estr~uctut ~a p t ~ odLlcti va de la pt~oducción ag roa li mentaria y l a 
indus tria; es mas, está ú lti ma es t a centt ~ada s obre l a produción de 
bienes finales , por u n a incapacidad congénita de aut or ep t ~o ducción. 

El capit a l tras n ac i onal , a unque na t i e ne e l ni vel de influencia que 
caracterizan a p aises como Br ~a s il, A t ~ge n t in a , Mé x ico, etc . , j ueg a un 
papel de primet~ or~de n en el tipo de desar r o l la t ecnológico adop tado por ~ 

el modelo de acumul ac i Ón . As ! también es t e capi tal t i ene , en fot ~ ma 

in depend i ente y en a li a nza con l as burgues í as r eg ionales , un importante 
peso e n el pr ~oceso de d e sat ~ t ~ ollo de l as actividades pr ~o dLtcti vas 

man u fac tur e , ~as y de se rvicios n ecesa t~i os para la implementación del 
mode lo d e crecimiento económi co ; p o r último , l as trasn ac i ona les tienen 
un contro l dit ~ec to de ciet~ta s act i vidad es product i vas a ni vel de l a 
agt~ icul tLwa , pet ~ o funda men ta lmente e n a quellas que tienen un carácter 
de e nc l ave , como es el ban ano . 

El c a pit a l financier ~o , en cua nt o cap ita l trasnac ional p t ~ i va do, e s tatal 
y mu l tinac ional prove ni ente de l os pai s es de sa t ~ r ollados, h a j ugado un 
pape l impor ~ tante en el desat ~ t~ollo de l as fuerzas productivas de la 
región . Aunque se puede afirma t ~ q ue los e xcedentes generados por la 
ec o nomi a regional , han s ido la p r in c ip a l fu e nte de f inanciamiento de la 
producc i ó n de los c inco pai ses . El capital finan ciero mult i nac i o n a l, en 
l a medi da que apoyaba e l desarrollo de ciertas activid a des p t ~ oducti vas 

permitía , de l a misma manera, miti ga r l as contrad icciones sociales , l o 
que daba un mayor espacio al capita l t ~e giona l y t t'asn acion a l para 
e>:t t ~aer más excedentes econ óm icos de l a t ~ egi6n. 

Despué s de 19 60, l a ,'es ión ce ntt ~oa meri ca n a h a logt ~ ado un cierto 
d esa r' rollo indu s tt ~ i a l c oord in ado p o r' el estab l ec i mien to de un mercado 
regiona l amp l i a do, b asado sob t ~e un s i s t e ma común d e aranceles para los 
p t'oductos p t ~ovenientes de l e}:te t ~ ior ~ y por ~ la li bet~a li zaci6n d e 
9 t ~ a vá m e n es pa t ~a l os pr~oductos d e l á t'ea . 

Con la impleme ntación de este proyecto , l os problemas y confli ctos 
ent t' e p a i ses de l a t'egi6n fLleron ev ide n tes , lo cua l no e ra mas q Lle 
r ~e fl ejo de un hecho importante : l a int eg t ~aci 6n económic a , h a sido 
siemp t ~e más un p t ~ og t ~a ma de l as bur'guesias y l as tt~a s na c ionale s , que un 
proyecto de carácter regional que busqu e realmen te una a l ternativa de 
de sa t ~ r~o ll o en ben e fi c io de las c i nc o soc i edades ce n t r ~ oamericanas . Es to 
quedÓ demos trado desde e l inic io e n que fueron con ft ~on tadas d os 
conc epc i ones sob t ~ e e l Mer'cado Común : aqu e ll a de 1 a CEPAL , que no 
obstante su visiÓn r ~e for ~mis t a , pro p o nía un mode l o de desarro llo prop io 
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. p a ra la regi ón, y la que al final fue impuesta y que exp r esaba la 
v isión del gobiet~no norteamet' icano , que defendía los intet'ese's del 
c a pital tt'ansnacion a l. Así uno de los aspectos centrales que no fueron 
regulados en esta estrateg ia fueron los términos d e paticipación e 
influencia del capita l tt'asnaciona l. (49 y 70) 

La est r'ategia del Mercaélo Común , n o pudo e l iminar' e l ca t'ácter 
indi v idualista d e l os proyectos económicos y politicos de los 
di fe r e ntes paises, lo que Significó - en términos económicos primero, 
meno res pos ibilidades d e acceso a un desat'r'ollo tecnológico por medio 
de un esfuerzo pt'opio; una posición d ébi l e n los marcos de negociación 
con la economia internac ional; y fin a lme nte, una mayot' irraciona lidad 
en la ut ilización de los f ac tor'es e con ómicos de la producción . 

En s u estructu t'a social , el d esarro ll o d e los sectot'es medios ha 
a l can zado cierta impor' t ancia , s i bi e n l a existencia de un a bw'guesia 
minoritat'ia dominante actua lme nte s igue siend o d e terminante. Existe 
asimismo un sector' proletario masivo , reserva permanen t e de mano d e 
obra, que h ace pos ible la o btenci ó n de excedentes, sobre l a base d e mu y 
b a jos sa l ar' i os (plusvalía abso l uta) y d e manera secund ar' i a ,en base de 
una pr'oductividad e l evada (plusva l ía r'e lati v a) . No ob s t a n te que la gra n 
mayo t' í a d e l a población suf t'e de difer' entes grados de d esnutri ciÓn y 
carencias sociales . Los sind i catos , formas clásicas de ot'gan i zac ión de 
los trabajadores par'a l a defen sa de s u s t'ei n vindicac iones econ Óm i cas , 
han tenido h asta e l p r' esente un escaso d esarro llo. Mi e ntras que l as 
ot' sani zac i ones c o rpora ti v a s de los sec t ores del capital, han adc:¡u ir ~i d o 

una impo r ~ tanci a creci ente y pa r' ti c ipan de manet'a d ec i siva e n l as tomas 
de decis i o nes al intet ' iot ~ d e l a est ructura d e poder' . 

En lo concet'ni ente a la intervención de l Estado e n la econom í a de los 
diferentes paises de la r'e9ión h a j ugado e l sigu i ente papel : se ha 
absten ido de pat'ticipat' e n la pt'oducción de bienes y se r'vicios ~lLe no 
tienen un ca r'ácter socia lj mientras ~u e p o r ot r'a pat'te , h a inter'yenido 
directa e indit' ectamente e n el desa r' t'o llo de una in f , ~aestr'uctura 

econÓm ica y d e se r v i c ios púb 1 i cas necesar ios p a r'a el proceso de 
acumlllaciónj h a utiliz a do diversas po li t icas econÓmicas para re9ular la 
producción de bi e n es y servic ios y su d ist r'ibu c iÓn dentro de la 
economía de met~ c a do. Finalmente cad a vez que ha ~uerido implantar 
pol í ticas t'efot'mi stas q u e pud i eran m odi f ica r ~ l a estt'uctw' a de p ode r' y 
tr'ansfot'mat' as imi smo el sistema de acumulación slobal , ha f r'acasado por~ 

l a opos ici Ón d e l a St'an burgues 1a . Esta s ituación ha cambiado e n e l 
caso d e Nicarag Oa , con la revo lución Sandinista a partir de 1979 y para 
El Sal v ador' , que h a implan tado un a r ~efo t' ma a9 ,'ar' i a , dentt'o del mat' CO 
de l a contr'ainsurgencia impuesta por el gob i erno nOI'teamericano . En el 
a s pecto social , el Estado ha llevado una · l LLcha a ct i va para combati r' 
cualc¡u i e r ~ fot"'ma de o r' gan i zación de los t l ~abajadot ' es , que sea 
independiente y o puesta a sus poI it icas de p rot e:-c ión al g t ~an capital. 
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La impot~tancia de los Estf'd o s Unidos , en l os diferentes ámb i tos de l as 
soc i edades region ales , ha sido s i e mpre de te t ~ minante , pero al presen te 
e sto s e ha profundi zad o a t a l pun to , c¡ue ~ ~ t ~ educido a l m!nimmo las 
posibil i d a d es de a ut o- d ete t ~ min ac ión, en l o s aspectos económicos , 
politicos y soc i ales , tan es as! c::¡u e l as est t ~Llct ura s po l íticas ~ 
s o c i ales resi o nal es dominantes , h a n perdido la c apac idad d e lo que 
podrí amo s ll a mar una independencia relativa: la prepotencia imperi a l 
del Estado norteameric a no , co n si d e t~a en efecto , la ' ~eqió n ~ no ~ 
!:!.!!A parte d e ru:! ea t io tr'asero , s i no !:..Q.!!lQ. de §..Y. j a t' din de enfrente. 

El resultado de los tlltimos cinco a f'ros , de convulsión soci al abier'ta 
h a n pr'oducido una mayor marsinacón soci al , politica y económica para la 
ma y ot ~ ia de la pOb lación . Los p t ~ oce s o s de d esarti cu l aci ón l as 
i n s tit uc iones han avan z ado h a ciend o pe t ~ de t ~ a las estt~uct Uf ~as de poder 
d ominantes s u c apacida d d e control y dire cción d e la soc i edad. La 
cri sis económica de l a t ~egió n, a p arte de. sus orígenes inrternos , que 
son l o s más det ermin a ntes , h a estado a lime nt a d a por el compor tamiento 
de la economia intet'nacional en su t"e lación con la economia de la 
,"esi6n : b asad o e n l a b a ja de l as mater'ias p r imas e n e l mercado 
in tern ac ion a l y en l as pr'esiones i mp ues t as ,pOt' el se r'vic io de l a deuda 
e x ter'na . 

11I. 2 . rr desarrollo agropecua r' io §!l ti t"ég i mem de acumul a ci ón 

E l crec imi e nto econó mi co d e l os pa i ses centt'oamericanos está 
d eterm ina do en lo fun damenta l p Ot" e l sectot" ag ropecuario , más 
especí fic amente por l a agt"oe xpor'tación (café, a lgodón, banano , azúcar , 
cat ~ n e) . En efecto , el crecimiento económ i c o g i ra b ásicamente alrededor' 
del compot'tam iento de l a pr'od,ucción y d e l as exportac i o nes a grí co l as y 
pecuari as y e n me nor' med i da d e la ma n u f actura de bi e n es fin a l es j pOt' 
otra parte, e s te modelo h a ma nifestado con t t'adic:c i o n es muy pr'ofundas a 
causa de las t "es tt~i cc i ones que e l ,"ég imen d e acumu l ación agroe x pot'tador 
ha impues ta a toda la ec onomi a y a l a soc i edad e n su conjun to . (~y §> 

Las act ividades ag ,'opecuari as h a n d etermin ado s i empre el cur'so del 
crecimiento econ óm i co de l os pa i ses de l a región . S in embargo, d e ·s d e 
1960 se produjer"on impor"tantes cambios en la estructut"a pt ~oduct i va , 

pero q u e e n esen c i a n o só lo n o h an afec t ado s ino más b i e n h a n acent u ado 
el carácter agroe xpot"tadol' sob r"e e l que se centr a e l modelo económ i co 
cent l ' o ame t~ic a no . 

La dinámic a actual del mode lo de c,"ecimiento se manif iesta en una baja 
de la p r' oducc ión de e :·:portac ión en l os ú l timos aNos , a causa 
fund amen t a l mente, d e l a grave crisis de r uptu ,' a en l a politico y s ocial 
que vive la r es ión y además del cont inuo dete t 'i Ot ~ o de los términos d e 
intercambio; par otra pa r"te e l crecimiento económ i co v i ene generando 
una p é ,"dida progt"esiva y ascendente de l a autosuficienc i a en granos 

. básicos como se vet~á más ade l a nte . 
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Las contr~adicciones actuales de la ec·onomía t ~e9 ion a l, son el t ~ esu lt a do 

del régimen de acumulaciÓn impe t ~a nte, en el c ual, los recursos 
económicos se asignan casi exc lusivamen te a l a producción de cul ti vos 
par'a la 8st"oexportaci6n y a la de bienes t:jue necesi tan los sectores de 
altos y medianos ing r esos . 

El producto total en Centt' oamérica c reció entr' e 1960-70 y 1 970-80 en un 
5 .9 y 4.8% t'espec:tivamente, mi e ntt' as gue e l sector 8sropecuar- io 
-excl uida la 8St"oindust ri a - lo hi zo a t asas de 5 . 4 y 3 . 4 'lo , cifras mas 
f avorables e n el prime r' pet'iodo que las de la agricultura 
latinoamer i cana, que, e n su conjunto que creció s ólo en un 3 .5% . Sin 
embargo , ent t' e 1970 y 1980 ésta crece e n un 3 . 7 'lo , es decir a un ritmo 
más alto que el de l a agr icultut ~ a c e ntt'oamericana. Dentro d e l a 
producción t ~ e9iona l s e marca la diferencia e n t re los p roductos de 
e ~: portaci6 n que pat ~ a l os mi s mos pe r' iodos sef'f a l ados incrementan s u 
producci6n a tasas de 5 .4 Y 3 . 4 'lo mi e ntras que los g t ~a nos bás icos ( 
ma í z , ar roz, frijo l y SOt ~ go ), 5610 crecen e n un 4 . 3 y 2 . 8 'lo . La 
tend e ncia a l a pé, ~ di da de l a autosuficiencia a limentaria en granos 
básicos se refleja y a en estas cifr ~as , fen6meno que se a9t~avará e n los 
a~o s s i guientes (33 y 3 4). 

En tr ~e 1980-83 toda g econom i a e ntra €.U c ri sis , resu ltad o en pt~ im e r 

luga r ~ de l a con vu lsiÓn social y milita t ~ que vive e l área 
cent t ~oame ri cana , lo cua l ha pr ~ovocado disminuciones en l a producción 
asi como t amb i é n problemas d e mercado a ni ve l de l a región; en segundo 
lugar"' , el contex to internaciona l se v u e l ve adver'so para l os productos 
d e e :{port ac i 6n por' la r ~edLlcc i6n en l os p,·ecios, a l o que s e agregan l as 
alzas en l os pr ~ ecios d e l as impor·t a ciones; ésto implica de hecho un 
constante det e r· i oro en los términos d e in tercamb io con e l e xte r ior (36) 

La Pl'oducción a91'opec u a r' ia disminuyó ~ !:!.!l 2 . 4% . La asroe xpor'tac16n 
es la más af ec t ada p o, ~ l a ct'isis p ues su produc t o t ~ea l ~ ª-O.. un 4.6%; 
el que r'egi stt'a p e or~es r'eSLll tados es e l cu lti vo del algodón pues e ntre 
1980-83 s u producc i ó n di s min uye ro !:!O. 11. 7% . Por s u parte l a 
pr·oducci6n de gr'ano s b ás icos ( ma i ::: , f rijol, a r' r· o:::, 5 01"'90) crece e n un 
4.01. , r ~es L\ltado en p a r"'te de l a r e di s tribución de ti erras e n zonas que 
a ntes s e dedicaban al cultivo del a l g odón, hacia la p rod ucc i ó n de 
a l imentos ; la producción d e f r·ijol a ume n ta en un 13 . 2%, situación que 
es más evidente en Nic .:w élgu a y E l Sa l v~ dor, donde l a puesta en m a r ~ cha 
de sen dos pr·oyectos de ,"'e f o t' ma agra r' i a da én f as is a l a producc ión de 

g t'an os (34) . 

Pe ro l a expan s ión que tienen l os granos básicos d uran te l a actua l 
ct'isis , d ebe ser· a n a l i zada en un c ontex to más amp l io. En efecto , entre 
1950 y 1983 l a ag roe xpol·taciÓn muest r· a con todo un mayor dina mi s mo , 
4 . 3 % de creci miento pr ~ om e d io a nua l, e n compa r·ac ión con l os g,"'anos 
b ás i cos, só lo 3 . 3 % e n e l mi smo pe r ~ 1odo. Este c r ecimien to de l os 
prod u ctos de l a ag r ~oe>:po r · t ac ión (café , b a n a no, a zúcar' , algodón y car'ne ) 
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lleva. .a inCf~ementar su pa t ~t icip ac i ó n en el valor' b t'uto de l a Pl' oducción 
agrícola, pasando del 65% e n 1950 a l 72'l. en 1983 . PO t' e l cont'"¿H" io , 
los granos básicos reducen su pat"ticipación del 35 al 28'l. , en e l mismo 
pet' lodo (ibídem) . 

En 1984 Y 1985 , los dos ú l timos a l'1os para los cuales h ay cifras, tanto 
l a ag t"oe xpot· t aci6n como los granos básicos continúa n disminuyendo sú 
pI"aducción ,'ea l . La baja de l os volúmenes de producción física. de 
estos úl timos , cuya p r o duc ci ó n ha s ido más tat"diamen te golpeada pOtO la 
crisis , se explica , entre otras cosas , por e l caracte t" minifundista de 
la o l'sanización producti va . El cultivo de granos básicos se ve 
asimismo afectado par el aumen t o de los despl azami e ntos de l a población 
c ampesi na, principa lme nte en Guatemala , El Sa l vador y Ni caragua y en 
los ú l timos tiempos en Hondur ~as , d o nde l as guet'ras fronte riz as han 
des p l azado productores pequeNos y med i anos de c i er~tas áreas agrico l as 
(36) • 

1 I 1 . 3 . La He tet'0gen eidad estructural de la 89ricul t ura ~ de l as 
a9 t 'o indL lst r ~ias a l imenta t' i as ~ O.Q a l imentarias . 

El fen ómeno de la het e r'oseneidad en g estt'uctura pr'oductiva de 
Cent r'oamérica no es s ólo p r op i o d e l a ,'egi6n pues está pl'e!::>ent e e n casi 
todos los pa i ses de Amé t' i ca l atina . Esta heterogene idad que tiene sus 
raiees en l a época colon ial , sobt'e todo con motivo del surg i miento de 
la haci enda y de l a p l antación e n divet'sas regiones de l cont inente , se 
desart'olla y acentLta con la Revoluc i ón vet'de de los af"fas 50 y con la 
expansión d e l as tr~ansnaciona l es ag r ~oa l imen tar'ias q ue tt'aen con sigo un 
mode lo de él.gt'icul tura s imi lar'" al pr'edominante en Estados Unid os y un 
modelo de consLlmo , cent r'ado en el consumo de carn e, que d espl aza a l os 
regimenes nutriciona l es l oca l es , a l men os en lo que toca a las c l ases 
medias y al tas (Z). 

Esta situac i ón, tien e con caractet~es espec i ficas e n la reg i6n 
centr' oame t'i can a con menor des ar' r' o llo indu s tri a l y ut' bano , c on mercados 
intet'nos relativamente r'educidos y con un ca r' ácter fundamentalmente 
e xportador', que ha sido un t'asgo constante desde el s iglo XV III. 
Cacao, bálsamo, a f"fil, café, ban ano, a l godón, azúcar y más t'eci e ntemente 
carne y ft'utas y legumqt'es , han sido los s uces i v os productos de 
exportación agl'icolas a p cwte de algunos meta l es como ,::1 Ot'O y la 
plata 9ue han conferido un cierto din a mismo a l as economias 
centroamer~icanas. Por lo tanto estas han tenido , y continúan h oy 
teniendo, un car'áctet' extravertido el cLlal se ex pt ~esa en l a 
het et'ogene idad estructw' a l d e l a ag t' icul tut ~a , y asimismo de la 
agroi n d u st r ~ i a, con dos dinámicas d i ferentes - aun9ue complemen ta r ias
pat ~ a cada uno de l os secto t'es que esquemáticamen t e son el 
a Sroexpot'tado t' y el p t' oductot' de Sl'an os bás icos . 

Estos dos sectot'es se diferencian en l as fot ~ mas de a pt ~o pi aci6n de l os 
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t'ec u rsos de ti e rra , a gu a , t ecn o l og í a y créd i to , e n la di v e r'sa 
o r g a nizac ión pt' od u c t i va , y en la i n se r c i ó n ya sea e n l os me r'c ados 
n a ci o nal es e int e t ~ n a c iona l es . As p ectos que dete t' min a n las di fe r e ntes 
din ám i cas e n e l c o mp ot'tam i e n t o d e s u s p t'oduccion es . As i en t r e 1950 y 
1983 , (cuad t'O No.IIl. l ) la a gt'oe>! pot·taci ó n crec ió e n s u p r"od u c t o r e a l 
e n un 4.3%, mi e ntras q ue l os p r'oducto s d e con s u mo ínte r"n o l o hi c i e r'on 
e n un 3 . 3 1. , no o b s t a n te qu e l os p r- ime t·o s , don exc e pci ó n de l a cat'1 a pa ra 
az ú ca r', e n t t"a t'on e n cr i s i s a partir" de 1980 . 

CUADRO No. 11 10 1 

CENTRO Ai'~E R I CA : TASA MEDIA DE CREC I MIE NTO DEL VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCClON AGROPECUARI A 

CO NCEPTO 1950-60 1960 70 1970 80 1980-8 3 19 50-83 

TOTAL PRO DUC lON 
AGROPECUARI A 5 . 5 5 . 1 3 . 2 -2.4 4 . 0 
EXPORTAC lON 6 . 7 5 . 4 3 . 4 - 4. 6 4. 3 

CAFE 4 . 1 3.2 3 . 6 - 1. 9 3 . 2 
ALGO DON 13 . 9 6 . 9 2 . 5 -11. 7 6 . 0 
CANA DE AZUCAR 2 . 8 5 . 9 6 . 1 2 . 9 4 . 8 
BANANO ND 7 . 6 

_ e 

"" . ~ -0 . 5 4 . 7 
CARNE 2 . 3 6 . 1 3 . 6 -1.1 3 . 3 

CONSUMO INTER NO 2.9 4. 3 2 . 8 4 . 0 3 . 3 
MAl Z 2 . 9 4 . 3 1. 8 2 . 5 2 . 9 
ARROZ 3 . 4 4 . 9 7 .9 3 . 5 5 . 1 
FRIJOL 3 . 0 3 . 8 -0 . 7 13 . 2 3 . 0 
SORGO 1. 0 4. 2 3 . 6 - 1. 5 2 . 5 

F UENTE : Const t'ucc i Ón p rop i a en b ase : CEPAL, Cent t' oamet' i ca : Crisis 
Agrícol a Y.. pe t'spec t ivas de un nuevo d i n amismo , Méx ic o , 12 de 
Feb re t'o de 1986 , p. 57 

3.A . Superf i c ie c ulti vad a con productos de as roe xpo t·tac i On y c on 
gr' a.n os bás i cos 

La superfic i e utilizada pa r a l a agroexport ac i ó n e n 1950 era d e 5 . 1 
mi ll o nes de h a s . ; e n 1983 ésta se h ab i a inc t'emen tado a 13 . 8 mi llones . 
De ntt'o de esta actividad l a gan-ad e t'ia extens i va es l a C:¡Ll e p t'esen ta u n 
mayor' d i nami s mo , pasan do e n e l mi s mo per' 1ado de 4 . 5 a 12 . 5 mi 1 10 nes d e 
h as . E l hato ganade t'o de l a ,'eg iOn pasÓ de 4 252 a 10 046 mi les de 
cab ezas , asi la t'elaciÓn hectá t ~eas d e t i er r'a POt' cabeza se modifi ca de 
1 • 07 en 1950 a l . 25 e n 1983 . 

Esta d i n ám i ca 9a n adet~a e s t u vo determi n ada e n l o fundament a l pO t ~ l a 
apertura de l mercad o no r teamericano , e l cua l c o mi e n za a cont raerse a 
pa r ~tit~ de los 80s. En 1983 , Hondu r ~as pose í a e l hato más -grand e , 

\ , , 
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controlando el 24 . 1% del hato tota l de l a región, en parte como 
resu ltado de la fuga de ,~e ses qUE! se pt~esenta en los hatos sa l vadorerJo 
y nicaragOense . El Sa l vador, tenia e l hato más pe9ue~o con 954 mil 
cabezas . A partir de 1980 los p a ises de Nicaragt..\a y El Sa lvado," ven 
reducir sus hatos como res ultado de los conf li ctos sociales , as í el 
h ato sa l vadot'ef"fo se ,"educe casi en medio millon de cabezas, mientras 
que e l nicar'usOense l o hace en 200 mi 1 cabezas , e"ntre 1980 y 1983 . <34 
Y 128) . 

El algodón es el cultivo 9ue p,"esenta un crecimiento mas dinámico en 
cuanto a superficie cosechada, ya que ent"e 1950 y 1983 se e xpandió en 
3 . 4 veces , no obstante la reducción de la pt'oducci6n ent,'e 1980-83 . En 
efecto, dut'ante su auge el algodón 9uintuplicó el área uti li zada 9ue 
alcanzó en 1983 las 215 mil has . A pat ~t i t~ de 1975, s u c ultivo ent ra en 
crisis, debido a la baja de l os precios internacionales y a otros 
factor"es cómo el agotamiento de ti e t ~t~as óptimas para su cu ltivo y a la 
con s iguiente incot"pot~ación de tiet"t"as cada vez mas marginales. 

Se pr"oduce además un estancamiento e n s u desarrollo tecnológico 9ue lo 
,hac e poco compet i t i vo en e 1 mercado inte r nac iona 1 , si tuac i ón que se 
ag rava en l os a~os 70 con el alza e n el precio del petróleo y sus 
det"ivados <fet·tilizantes y pesticidas) . En esta década se ,"educe 
drásticamente el volúmen de producción -apt"oximadamente un 50%-, como 
efecto dit"ecto del triunfo de la r evo lución sandinista y del abandono 
de su cultivo por los algodone t"os y , de la desa ,.'t iculación en la 
or"ganización pt"oductiva del cult i vo en la economía salvador"eNa , en 
donde se profund i za el conflicto politico-militar 9ue afecta 
significativanente l as zonas algodoner"as (34 :i 128) . 

El café es el cultivo más impor"' tante dc la 
centr"oamericana, ent re 1950 y 1983 , incr ~e menta su área 
de un desart"ollo tecnificado significativo ; elementos 
con un incremento ,"eal en los pt'ecios intet'nac ion a les o, 
t"ef l eja en e l comport a miento de s u pt"oducto , que e n 
creció a una tasa media a nual de 3 . 4% e ntre 1950 y 1980 

agroexpot"tac ión 
en un 9 1% además 

9ue se combinan 
todo lo cual se 
términos t"ea les 
(ibidem) . 

Veamos ahora e l otro polo 9ue cat"acter"iza el bimodalismo agrícola de la 
t"e!il i ó n: la agricultut"a campesina. Entre 1950 y 1983 los 9rano5 
bás icos apenas expanden su át~ea CL! 1 t i vada en un 40% . El mai z y el 
fr"ijol, 9ue son los cultivos más importantes e n términos de l a dieta 
alimenticia de la poblac ión, incrementan su super"fic ie en 23 y 711. en 
el mismo per"iodo . E l a r "'r~oz es el cultivo 9ue pt"'esenta una. m ayO t ~ 

e xpansión (1121.), lo cua l se explica en parte por el proceso de 
urbanizaci6n que vive la t"esi 6n y pot"ClLte es e l más tecnificado ( ,"iego, 
semi ll as mejof"adas, mecanización, uso intensivo de fertilizantes y 
pesticidas, etc) . ReSLllta obvio que un pm"centaje impot"tante de su 
prodLlcci6n n o proviene de la a8 , ~ icLtltut ~a campesi na, debido a l a 
supe t"f ieie d e tie r"ra fé t"til ya l as invet's iones e n cap ital 9ue re9uiet ~ e 

\ , 
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su cultivo. Por el contrario el ma i z y el frijo l h an s ido desplazados 
hacia tierras cada vez mas m .. wginales , pOt' el algodón y también por la 
caNa de azúcar, la ganaderia inten s iva (de leche) , e l arr oz y a l gunas 
hortalizas . Aun q ue l a superficie co s e c h a da de granos bás icos aumenta , 
s u capacidad produc t iva no lo hace en l a mi s ma proporc i ón - a e}:cepción 
del ar'roz - puesto ¡;¡ue utilizan una mayor' propor'c ión de tierras 
ma r"sina l es (ibid) 

En conclusión , para 1950 l a agroe>:por·tación concentraba el 76'l. de la 
super'fieie agrico l a de la r'eg ión d ed icada a la exportación, pastos y 
consumo in tern o , pOl' centaj e 9ue se incI'ementa a l 86% e n 1983 ; mientras 
que los 9ranos básicos t'educen s u participación del 2 4 al 147. en el 
mismo l apso de ti empo . 

CENTROAMER I CA : 

CUADRO No . III . 2 

SUPERFIC IE DEDICADA A 
EXPoRTACIoN, PASTOS y CONSUMO 

<Mi les de has.) 

ANOS 

LA AGRICULTURA 
I NTERNO 

PARA 

CONCEPTO 1950 1960/64 1970 1975 1980 1983 

SUP.TOTAL 11. 7 13 '! 88 1 ti 2 47 12. 266 l.2 7 80 1é. 030 
EXPORTACION ;i 090 Z 952 '! 11 0 ti 10 1 12. 549 12. 763 

CAFE 390 596 601 677 748 7 46 
ALGODON 63 261 237 3 10 270 2 15 
CANA AZUCAR 93 126 145 218 225 235 
BANANO 4 6 50 54 72 53 
PASTOS* 4 544 6 923 8 077 9 8 42 12 234 12 5 14 

CONSUMO INTERNO !. 623 !. 929 ;C 137 ;C )65 ;C 23 1 ;C 267 
MAI Z 1 143 1 332 1 400 1 3 41 1 5 12 1 405 
ARROZ 83 103 128 17 1 171 176 
FRIJOL 226 27 1 3 41 333 263 3 8 7 
SORGO 17 1 2?--" 268 320 285 299 

FUENTE: Construcción propia e n base a : CEPAL, (34) p . 57 

3 .B. Po l ari z ac i ó n d e la tenenc i a d e l a tierra 

La h eter~oge neidad es tr'uctur"a l se manifiesta tamb ién en l a apr'op i ación 
desequi 1 ibr"ada d e l as tiet'ras . Para demost r'ar lo se e xamin at'á en esta 
sección la estt'uctru t'a de l a t enenc i a , no só l o a ni ve l s l obal , sino 
a demás por t ipo d e cultivo. 

Es impot'tante seNala," Gue l os índi ces de concentt"aci Ón Gue se manejan 
a pat'ecen se~ sados , ya Gue n o seNalan l a ver"dade r"a mas ni tud de l 
fen ómeno . Los índi ces tt"adici o n ales só lo se '"e fieren a l St"ado de 
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concentración por u n idad de pt~oducc i 6n y dejan de lad o l a con centración 
que se da a n ive l nacional pOt ~ pe t ~sona ye.Q..t: famil i a . No obstante , a 
n ivel de la r'eg i ón el coef i c i e nte de concen t r ac i ón d e l a tie t ~ra e n 
f i n ca se inCt'emen ta de 0.72 a 0 . 73 entt'e 1950 y 1975 . S6l o e n e l caso 
de El Sa l vador este coe f iciente se t'educe e n e l p e t' 1o d o menc i onado de 
0.74 a 0 . 69 , t' esu l tado de l p t'Oceso de mi n ifund i zación como s e 
demostr'at'á más adelante . 

Sólo uti l izando este último ct'itet'io se logra tener clari d ad s obt' e la 
utilización del ,'ecut'SO tierra -más escaso es ciert o, en relaci6rl a la 
pob l ación , en alsunos paises como El Salvador y Guatemala que en ot"os 
como Nicat'Clgua- y su incidenc i a en el grado de concentraciÓn del 
cap i ta 1, como un aspec to fundame n ta 1 p a t' a enten der la lóg i ca de l 
rég i men de a CLlmu l ac i Ón centroame t ~ i c a n o y de s u s caracte , ~ i s ticas e n 
cuanto a la satisfacción de l as neces id a des d e l a pob l ación . Sin 
embargo, en el aná l isi s que s i gue no se ha p odido u t il i zar el segundo 
criterio por falta d e información sistemática a l respec to . 

Centt'oAmé t'ica se c a t'acteriza pO t ~ tener' s imu l táneame nte un pl'oceso de 
concentraciÓn y de ft'agmen t ac ión acelet'ada de l a tiet' ra . En 1950 el 
21.1 'lo de l as fincas me d i anas y gra nd es contt'olaban el 8 8 . 3 'lo de la 
tietTa, mi e ntras que par'a 1975 éstos i ndices eran e l 19 . 7 y 89.9'lo 
r espec ti vamente. Por otra pat'te , pa t'a 1950 e l 79'lo de l as fin c as 
c lasificadas como pequel'1as , tenian apenas el 11. 7 'lo de l a tiet"ra , 
p arámetros que en 1975 se mod if ican a 80 . 3 y 10 . 6'lo (32 y 1 10) . 

Pa t'a los a Nos mencionados, este fenómeno hace que el tama No pt'omedio de 
l as fincas en la t'egión p ase de 15 . 3 a 14 h as . j y en l as fincas 
pequeNas de 2 . 3 a 1.9 has . Guatemala y s.! Sa l vado" tenian en 1975 los 
indices de t a ma l'1o promedio más bajos en l as fincas pequel"fas, 1. 2 y 1.6 
h as. 1 t'espec ti vamente . De es ta forma , e ntre 19 50 y 1975 e l minifundio 
en la t'e9ión p asó de 678 mi 1 a más de un mi l1 6n d e unidades 
p t'odLlct i vas . As i mi s mo los dos pa i ses mencionados tenian e l mayot' núme ro 
de unidades p,'od uctiva s min i fundi s t as : 468 y 25 1 mi l t'espect iva mente . 
En el otr'o extremo Ni ca t'ag L\a y Costa Rica pt'esentaban en pot'centaje el 
menor sr'ado de minifundismo. En l o s ú l timos diez aNos , es ta situaciÓn 
se h a agravado en tod os los pa i ses de l a re9ión, con excepción de 
Nic ara9ua (110) . 

La explicación de l a g r aved a d del pl'oblema del minifundio t'es ide 
-además de la pl'esión demo9rá fica sobt'e l a tierra que aumenta en va rios 
pa1ses- en el compot'tamiento de los gt' andes propieta t' ios ; que han 
convertido l a vent a de tiert'as mar'si n ales e n f u ente impor t a nte de 
acumUlaciÓn, en la medida 9ue c l'ece l a pr'es ión d emográfica, 
desat'rollándose LIn impo t'tante met' cado d e tiert'as . Adiciona l mente, en 
pa i ses como El Sa l vadol' , a nte e l t emo r a las politicas de re-for'ma 
ag,'a t' i a , s e da una f t'agmentación f a mi l ial' y comercia l d e l as t i er t'as 
POt' pa t'te de lo s ter' t ~ ate ni entes . Y po t' último , el I~ ef o, 'mis m o a9 t~at 'io 
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d e Ni ca r a gua, en ~iempos de Somoza , de Honduras , Costa Rica y Guatema l a 
ll evó a cabo I ~epartos d e unidades de producción minifundista . 

En el casa de S1. Sa l vadOt~ e l proceso de minifundización se ace let ~a con 
la I ~e fot ~ m a a91~ar ia t ~ea l izada a partir de 1980 . Dentro d e l conjunto de 
esta l ey e l d ecl~eto 207 , denominado "Ley p a t ~a l a expropiaci ón y 
tt"an sferenci a d e la tiert'a p a r'a e l l a bt'ador " , tiene c omo objetivo 
regularizar l a tenen c i a precaria d e l os pe~u e N os arren da t a rios, como 
una band e r'a política pa r'a ,'esta t' bases al movimiento revolucionario . 
En su ejecución se han di str ibuido a cada beneficiat'io unidades de 1. 5 
has., e n promedio . Este decreto con 96 750 hécta t' eas creó 63 6 11 
mi nif undios, incrementando só l o esta. po litica agrat~ia a cas i 3 15 mil e l 
t otal de mini fun dios 9ue se t ~e pot ~taron e n 1975 . En t ot a l l a t~eforma 

agrat~ 1 a ll evad a ade l ante pOt ~ l a Agenci a Inte t ~ n aciona l para el 
Desarro l lo ( AIO) de los Estados Unidos y e l Gob iet ~ no sa l va dot ~ef'lo , 

e xp t"op i ó 367 442 hect ~reas , par"te de l as c u a les se t ~epa t " tiet ~o n a 92 021 
familias , con un pt~omedio de t ierra t~epat ·t i da pot~ f amilia d e 4 
hectá reas . (93 p . 7 4) 

CUADRO 1"0. I I I. 3 

CENTROAMERICA : DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR NUMERO DE FINCAS Y 
AREAS SEGUN ESTRATO (1950 Y 1975) 

RATO 

CAS 

CIRCA 
NUMERO DE 
FINCAS 
(000) 

ANO 1950 
7. SUPERFICIE 

HECTAREAS 
(000) 

CIRCA ANO 1975 
NUERO DE 'l. SUPERFICIE 

FINCAS HECTAREAS 
(000) (000) 

UENAS 677 , 9 78,9 1 536, 4 1..L.2. 1 003,6 80 , 3 1 853 , 7 !.Q.. 
CROFINCAS 160 , 1 18 , 6 73 ,8 0 , 6 351, ° 28 , 1 155 , 9 Q. 
BFAM ILl ARES 517 , 8 60 , 3 1 462 ,7 .!.L....l 652 , 6 52 , 2 1 697 , 3 ~ 
CAS 
l ANAS 136,3 15 , 9 2 456,3 1.§..Jl. 174 , 0 13 , 9 3 254,7 ll!.. 
CAS 
NDES 44 , 9 5 , 2 9 11 3 , ° 69 , 5 72 , 9 5 , 8 12 388 , 7 70 , 

AL REGION 859.t...!. 100 ,0 U. 105,8 100 , 0 1. 250 ~5 100,0 12 496 , 7 10C! ' 

NTE : PREALC, Cambio :t. Pol a r" i zac i 6 n Ocupac i o n a l ~ Centt~oa m erica , OI T
EDUCA , Costa Rica , 1986 , p . 200 

En cont r~aste, la refot~ma a9t~ar i a l l evada a cabo en Ni ca t ~aq ua por e l 
90bie t ~no sandinista ha reducido el minifundio mediante el reparto de 
ti e t"ras y la ot"sanización coope f ~ativa , l as cuáles de n o poseef~ ningún", 
.?upef~ ficie en 1978 pasaf ~ on a contr~ola f ~ e l 19% de l a tierra en 1985 ; por 
o t ra parte, este proceso contrajo drást i camente e l l at ifundio de más de 
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350 has., c:¡ue e n 1978 concentt~aba 36'- de l a ti et~ r 'a , porc.entaje 9ue en 
1984 pasó a l 13% . (1 00) 

Dent t'o de l a est ructu t'a d e l a tenencia de l a t i er' t'a desct'ita, l os 
productos de agrae xpot'tac ión se u bi can fundam e nta l ment e en propiedades 
mayores de 7 has. En 1970 e l banano p ara e xportación, l a caf'1a de 

" azúcar', el café y e l a lgodón se pr'oduc í a n e n este tipo de unidades 
producti vas en un l OO , 85, 68 Y 981. respectivamente . Por su p ar' te 1 05 

granos básicos se ub i can fundament a lme nte e n p I'opiedades inferiores a 7 
has . En 1970 e l 6e%. de l maíz, e l 37% del a r' roz, e l 78r. del sorgo y el 
78r. de l frijo l se producían en este tipo de propiedades (ibídem) . 

3 . C. Distribución del crédito y de r ecursos financie ros 

Los reCLL t ~SOS fi n anciet~os ded i cados a la producc ión agropec uaria se han 
concentt'ado fundamentalment e e n l a a9 t 'oex e o t ~tac ión ~ue e n 1980 captó el 
89 . 71. de l crédi to agropecuario; mient ,,"as que l os granos básicos sólo 
recibieron el 10 . 31. t'estan te , quedando en la t'egión apro x imadamente 700 
mil explotac iones menores de 4 hectát"eas, fuera del sistema de cré dito. 
Dentro de la ag t'oexportación, s ólo e l café absot'bi6 el 4 5 . 41. del 
cr'édito, siguiéndole e n impm'tancia el algodón con una captación del 
2 1.51. . PO t' 10 que t' especta a l os !=Iran05 básicos, el cultivo más 
atendido fi n a ncierament e fue el ma i z que absQt'bió apen as e l 4 . 41. de l 
total del créd ito agropec u ario , mientras ~ue e l f rij ol s ólo captó e l 
0 . 5 1. (~ , 45 Y 111 p . 20) . 

En 1983, la distribuciÓn del finan c iami en to fu e 
granos básicos aumentat"on su p articipac i ón 
agropecuar'io llegando a captat' e l 13 . 7% . 
d t'ástica reducci6n en algun os cu l tivos d e 
e xpansión relativa, se~a l ada más arri ba, de la 
básicos. 

mu y simi l ar, aunque l os 
en e l crédi to total 
Esto se e x ~lica por l a 
e}:portac i ón y por 1 a 

pr'oducción d e los 9t~ anos 

Ott' O par' á met r' o que nos demuest t'a el p ape l secundar i o de l os granos 
básicos , es e l financiamiento p t'omedio cana l i zado por hectárea . En 
1980 e l algodón y e l café recibier'on los mont o s más altos dentro de l os 
pt"oductos de ag t"oe :{portación, 366 y 279 dól ares por ha ., 
respectivamente; el menor financ i a mien to fue para la ganader1a con 6.13 
dÓlares_pot' ha . , a s pec to que t' ef l eja e l cat'ácter e :<tensivo de ésta 
actividad . Dentt·o de 105 gr'anos básicos e l ar t"OZ recibi ó 66 d6lar'es 
pOt" ha., mientras que e l ma1z y el ft'ijo l sólo t~ecibie t 'on Lln 
financiamiento pr"omedio de 13 y 7 dÓlat'es f'e s pectivamen te . 

El f inanc i am iento pt'omedio por hectá t ~ea se t'eduj6 dr"ásticamente en 
todas l as ac ti vidades agr'opecua ri as e n 1983 , 10 9ue i g u almente e::p lica 
la caí da en l a p roducciÓn se~a l ada a nter iormente . El maíz , e l frijo l y 
la ganader 1a f'e c ibi e f ~on l os montos más bajos en p t ~omedio de 
financiamiento : 2 . 6 , 2 . 8 Y 1 . 3 d~lares por h a . respectivamente . 
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Estos montos pt'omedio nos eHp li can además l a difet ~e nt e intens idad de 
capital p o r act i v idad y e l porcenta je de l área finan c i ada , s iend o 
indi scu tibl emente el maíz y el fr- ijol los c:¡ue tienen u n a me nor" 
s uper' fie ie atendida con ct'éditos e n l a t'E?g ión (~) . 

Una excepción es quizás N1Car'aqua e n d onde desde el tt- iLtnfo de l a 
revolución, los cultivos básicos han p asado a tener u n a mayor flr'iorid a d 
en la po líti ca d e c r'édito dentt·o de LLn a est r-ateg i a de autosuficiencia 
al iment ar' ia. Si n emb argo, se d ebe sef"l a lat' c¡ue e n los úl timos af'ras el 
blo9ueo económico de pa r-te de Estados Unidos y e l aumento de la 
ac ti vidad militar para detener' la in vasión contrar' revo l ucionaria desde 
e l extet'ior , h a n h ech o d escender l as di sponibilidades de crédito en 
fot ~ma drást i ca . 

La dinámica de sc r ~ i ta de l f in a nciami e nto a9 t ~OpecLla t ~ io es r ~efle jo directo 
de l modelo de acumulac ión y d e la estrLlctUt~a de poder de la t ~eg i6n, 

donde e n fo rma pt ~ i or~i tari a l os g r'andes capitales nac i ona l es y 
trasnacionales son los qLIE! contt'o lan tanto la ac ti v id a d a9 r ~ i co l a de l os 
comp lej os ag t ~oexportadores , como l a es tt ~ uctura fin a nci E't'a r'eg ional. 
Aún en Cos ta ~ i ca donde se n ac i o nalizó la banca a Nos at r ás , e l 

f inanciami e nt o esta prioritari a me nte can a li zado h acia las act i vidades 
produc t i vas de 1 g t'an de y med i ano cap i tal, además de c¡ue en los lB ti mos 
a Nos se ha iniciado un proceso de t ~e pt ' i va ti zac i6n de l cap ita l 
f inanciero . Lo mi smo sucede en e l caso sa l vado r'eNo, la naciona li zac ión 
de la banca en 1980 no h a cambiado l a est ructura del créd ito en forma 
s i gn if i ca ti va . 

E<.:it os dos ejemplos pet'miten conc luir que la so l a n a cionalizaciÓn del 
f_<?- p i ta l f inancie r'o no es suficiente p a r'a soc i al i za r' el c t'édito , en la 
ffl,?d id a que n o se modifique l a concentr~ación del cap ital pt'OdLlctivo y 
del cap ital come r'c i a l. La e:·: cepción la constituye Nica f'ag Oa, que a l 
n ac i ona li za r' e l s i stema financier~o ha camb i ado l a est t'uc tut'a 
crediticia, en la medida que modificó s imultáneamente la con centrac ión 
de l cap i tal. 

A l a par de esta dinámica de l a e s b ' uctut'a fina n c i era comercia l, con el 
t'eform i smo i mp lantado POt' l a A l i a n za par' a el Pr09t~eSo , a través de los 
ot'ganismos financier'os regionales e int e t ~ n ac ionales cont t'o l a d os pO t ~ el 
Go bi e t' no de los Est a dos Unidos, se intent6 canalizar t'ecursos 
f i nanci e r' os hacia las áreas p t'od u ct i vas empob t' ecidas de l a ag t' icultura 
cent roame t' icana . Para estas zonas , pt' incipalmente se f oment6 y financió 
l a banca de d esa r' t ~ol lo como or' gan i s mo pat~aestatal , l a c uál teni a como 
objetivo financia t' a los p t'od u ctores que po r ~ s u escaso cap i tal no eran 
sujetos de créd it o del sistema f in a nciero comercial . Estos programas 
no h a n logt'ado dut'ante los últimos 30 a f"l os imp ac tar' sign ifi cat i vament e 
este tipo de ag t'iCLlltLlt'a . Muc hos h an s ido los motivos del fr'acaso de 
éstos p t ~09 r 'a mas de c t ~é dito agr i co l a, pe t ~o los p t' in c i pales han si d o l as 
condiciones est r ucturales de l a tenenci a de la tier r'a ; l a ca lidad de 

, 
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este ,"ecurso man e j ad o por los campesi no.s ¡ 
las p arce l as de p"oductores c a mpesinos ; y 
esta fot"ma de pr'oducción, ent ,"e ot,"os . 

la dise minac ión seo9"áfica de 
e l carácter individua l ista de 

Los programas menc i on ado s a nteriorme nt e P " ovoca r' on el es tablecimiento 
de in s tituciones tan b u rocra tizadas, qLte e l costo de administraciÓn del 
érédito el'a tan cat"o que a b sorbi a t"ecu r sos en cantidades iguales o 
s uperior'es a los que se quer'ian distt"ibuit"; lo que combinado con las 
moras excesivas que generaba el pros,"ama signifi có s u fracaso . En Sran 
par-t e como ,"es ul tado de val' íos factm"es , po," un l ado la incapac idad del 
productor para t'ec:uperar l a s in ve r"s iones efectuadas ; y por otro, e l 
gt~ado de insa ti sfacción de l as necesi d ades de la fami 1 i a campes ina lo 
obligaba , e n muchas ocasiones , a utili zat~ e l financiamiento para c ubt ~ ir 

su sobrevivienc ia. 

Entr'e l as al te, ~ nati vas utiliz a das p ara hacer funcionar estos programas 
y sacar a l campesinado d e s u pobt~ eza , p odemos mencionar los esfuerzos 
~n es t e mismo sentido de l a. cooperat i v ización di, ~ igidos a éstos 
productot'es . Di chos p r ~ogra m as fuet'on ráp idamente s u spend idos por l a 
mayoría de l os g o bi e rnos , ya Gue se estab a n volvienQo mecanismos de 
politización de l os sec tot'es campes inos , l o Gue provocó inme d i.a tamente 
una t ~eac ción adve t ~sa de l as es tt ' uctut ~as de poder d om inan tes . Así, la 
hi s toria del cooperati vismo de l a región está intimante li gada con l a 
repr'esi ón política ; fLlé t a n dr'ástica la ,'eacc ión de c i e t' tos gobier' nos, 
que a lgunos d e el l os ex pul saron de s u s p a ises al mi s mo s indicali s mo 
libt' e . 

Honduras es el país Gue ha tenido el mayor desarrollo d e l coperat i vismo 
agt'ícola , como r esult ado d e la presenc; i a de las tt'asnacionales 
bananeras , qLte llevo al campes ino a ot'gani zarse e n s u s re l ac iones con 
el c ap it a l trasnaciona l. El Gobierno sa l vad ot'ef'1o en l o s últimos arros 
ha desa r ro ll ado e l cooperat i v i smo como una neces idad po lítica: pa r a 
poder contr~ola,· po lí ticamen te a l o s beneficiat'ios d e l a t'e f orma 
ag ,'a ria . Co mo reSLlltado de esta política e ntr'e 1980 y 1984 se 
cons ti tuyet~on 320 cooperati vas ag ,'! col as , d e l as c Lla les 25 1 fue t'on 
a tend idas f i nan e i e t'ame nt e e n 1984 . Las coop e r'a t i vas con mo t'a 
fin a nci era en 1982 , o sea al segundo a f'1 o de s u ex i stenc ia , 
represen taban e l 58 . 21. de l to t al d e coopet~at i vas fot ~ma das por" l a 
reforma agr'a t"ia . Es important e mencion cU' que el 8 71. ' del cr'édito 
canalizado a estas coope t'at i vas se o rientó a cul ti vos de e~:p ot .. taci6n y 
s610 e l 91. a g ranos bás icos . No obstante e l tinte oficial d e éstas 
cooper'ativas , algunas h a n sufr ido i gua lme n te la rept'esión po lit ica . 
(104) 

Con l a Revolución Sand i nista, se p r'omueve un impo r'tan te d esa t','ol l o 
cooper a ti v i sta , en 1984 ex i st í a n 2849 cooperativas d e diferentes tipo, 
l as cua les en ese mi s mo a f'fo t'ecibie r'on e l 35 . 21. de l cf'édito t'u t'a l 
total . En 1985 estas c oope t'at i vas cont t'o l a b a n 1.1 millones de 
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hectát'eas , que t ~ep t ~ege n~ aban e l 191. de l as fin cas del p ais . (lOO> 

3 . 0. Distribución desequilibra d a de áreas irriga d a s 

Las á t ~eas con t' i ego se con centt-an f und amenta lmente en l a sup e r ficie con 
productos para l a as ,'oe}:portac i ón : algodón , caNa pa r'a azúca r, b anano , 
ganader'1a de leche y hot' t a li zas . Los sr'anos básicos, con excepción de l 
arroz , ocupan superf i cies con ,- i e90 s6 10 en u n a f orma mar's in a !. En 
1980 , la s uper'fie i e "E'gada e n la región alcan zó las 2 50 mil h e ctár'eas, 
de las c uales s6 lo un 20% f ue ~ti li za d D par'a el culti vo de básicos, 
pr i nc ip a lmente ¿w,'oz , en e l c aso de l malz só lo t ien e ,' i ego un 3 % d e S LI 

super ficie total . La caNa d e az úcar, e l banano y l a ganade ri a 
u tili zarón e l 6 1 X d el á r ea con riego. Costa Rica y Nicarag ua son los 
paises g u e más á t ~eas de t~iego dedic a n a la ag t ~ic ul tu r ~a de granos 
básicos -12 y 11 mil h as . respect i vamente- es decir~ e l 1 6 . 5 y 18 'lo de 
la s u pe t ~f icie tota l r~egada, cu l t i vadas pt ~ in c ipalment e con a t ~r~oz <34 y 
ll) 

Centroame t ~ica hace una sub u t ili zac i ón d e sus r ecu t ~sos hidt~icos e n 
relaciÓn a l potencia l de t ~ i ego gL\e rept ~~se nta n, para 1980 esta región 
só l o tenia bajo riego e l 11 , 3 % del potencial regable para cultivos 
anuales . Na obstan te que entt~e 196 1-65 y 1983 la región aumentó el 
porcen t aje de s uperfi c ie baja riego de 4 . 69 a 7 . 64 'lo . Este inc r emento 
e n l as á t ~eas regadas obedece e n gran parte a l a po li tica establecida 
par los Organismos Internac i onales de Financiam i en to, como son e l BID y 
e l Banco Mundia l , gue cana l izaron fo n dos para este ti po de p royectos de 
desat~rol l o . <.!k) 

S in emba rgo, el ni vel de util i zación de este instrumento de desarrol l o 
ha s i do muy t ~e du cido , d ebiéndose en gt~an pa r ~te a dos factot~es básicos. 
En p t ~imer lugat~ a las t~e st ri cc ione s po liticas pat~a la impl ementación de 
una po lí t i ca de r ~ie90 más agresiva, ya que l a ejecusión de éstas 
pt~og t ' amas generalmente impl ica afec t ar la tenenc i a de l a tiet~ra en las 
t ~e giones o zon as en gue s e implemen ta , deb id o a c¡ue los mi smos 
organismos financieros internac i ona l es exiguen este tipo de medi d a con 
el f i n de pt~omove r ' la soc ialización de l os efectos potenciales de las 
át~eas t'egadas . Po r esta t~azon l os g t ~an d es terr'atenientes de la r egión 
cent t ~oame ri ca na siemp t ~ e se h an OpL\es to a pr~oyectos de riega de 
d imensiones impot~t a nte s , pese a c¡ue, pO t ~ ott ~ a pat~te , no h an pod i do 
d esarro ll ar distritos particulares e n fo r ma sign ifi ca ti va . 

El segundo factor limitan te ha s ido l a escas ez de recursos f inancieros 
disponibles pOt~ los gob iernos de l a r ~e9ión , a ungue existen l os 
e:<cedentes necesat~ios para e l desat~ t ~ol l o de este tipo de estr~uctLwas 
p t ~oduct i vas . El pt~ob l ema t ~ad i ca más en la alta concent t'ación y 
centr ~a liz aci6n de l cap ital, que en l a disponibil idad de e:<cedentes a 
n ive l _ t ~ egiona l, lo gue l leva a una falta de p t' iot~ i dad en la asignación 
de r ~ ecut~SOs pa r'a esta activ idad . Según l a CEPAL e l costo para 
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stab lecer una hectá t ~ea d e riego fluctúa entt~e 2 500 Y 4 000 d61at~es 

o r hectá r ~eaj l a r ~e9 ión neces i ta t ~ i a para desarro ll a r todo su potencial 
e riego ent t ~e 4 885 Y 7 816 millones d e dólat~es , que s ignifican e ntre 
n 1 5 y 231. de la deuda e~: t e t ~na total que ten i a la t ~e9i6 n en 1986 . (34 

36) 

as posib ilidades d e riego e n la t ~e9 i 6n , aS l como "la escasez de los 
ec ursos agr i colas e n relación a la pob l ación de pa i ses , tales como E l 
alvador, e:dgen que una estrateg i a de des':H't ~o llo deba con temp l ar una 
t ili zación má x ima de esas potenci a li dades , s i esto n o se toma e n 
uenta se conver . tit~ 1 a en Ltna limi tan te que ft ~e n ará e l desarrol l o del 
ector a9r~oopecuat~ i o centroa m e t ~ icano ; capaz de t"eso l ver el pr'oblema 
1 imenta t ~ i o y de genet~at' la biomasa necesaria p ara un desa t' t'o ll o 
sroindustrial alimentar io y n o a limentario . 

CUADRO No. III.4 

CENTROAMER ICA, SUPERFICIE REGABLE Y REGADA A 1980 
(Mi les de has . ) 

REGADA 
ES 

POTENCIAL 
MENTE RE
GADAS 

G. B 
REGADA POR 

HORTA- PASTOS 
LIZAS 

PRODUCTO 
BANA
NO 

CANA 
AZUCAR 

OTROS 

RICA 73 , 2 430 , 6 16,5 1, o 19 , 0 13 , 0 1 0 , 0 13 , 7 

LVADOR 28 ,1 350 , 9 7, 1 6 , 5 7 ,4 4 , 3 2 , 8 

MALA 33,8 630 , 5 4 , 2 5, 1 1 4 , 9 1 . 6 8 , 0 

,AS 54 , 5 399,9 4,9 5 , 0 3 , 0 28 ,0 10,0 3,6 

AGUA 59 , 8 39 1, 6 18,0 5 , 0 35 , 8 1, o 

REGlaN 2 49,4 ? 203 35 5°3 7 4 7 , 6 6° 3 1 29 ,1 

~.,: CEPAL , (34) p . 22 

.E . Utilización des ig ua l de fe rtilizantes y pesticidas 

=gún da tos de 1 a CEPAL el LI SO de fet"t i 1 i zan tes e n l a r'eg i ón se ha 
,crementado s i gnificat i vamente . En 1950 se ut ilizaron 1.9 t ons. , 
étt"icas pOt' cada 1000 has ., labot'ab l es. Este indice pasó a 27.3 pC'lt'a 
1'80 . Para ese arto, los indices de mayor' uti li zac i ó n de este tipo de 
,sumos se dier' o n e n Costa R i ca y E l Sa l vador con 80.4 y 69.7 ton s ., 
:?spectivamente , mientt'as que Hondur ~as - e l p a i s con más b aj o con sumo 
~enas uti li zó 5.9 ton s./ l 000 has ., l a borables . 

\ 
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A pesar de l a crisis, en 1982 el consumo de fet~tilizantes en Costa Rica 
subió a 113.4 tens . / I OOO has . , yen El Salvador a 83 . 0 . E l nivel de 
intensidad de este factor de pt~oducci6n, en los paises menc ionados , se 
puede ap t ~ec i ar mejor si se l e campara con e l consumo promedio para 
América Latina , 9ue e n 1982. fue de 35 . 6 tons/1000 has. E l Salvador 
como resultado de la crisis politico militar ha reducido su tendencia a 
incremen tar e 1 uso de fet ~t i 1 izan tes, sus ni ve les de consumo 
di sm inuyet'on en 1982, en relación al consumo promedio de 1969-71. En 
1982 só lo Bar'bados tuvO un consumo super ior al de Costa Rica y El 
Salvador . Costa Rica tiene una ni ve l de consumo por hectárea superior 
a l de Estados Unidos y El Salvador mantiene ni veles de consumo 
similat~es a los de ese país . 

CUADRO No.III . 5 

CENTROAMERICA: INDICADORES DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES POR PAIS 

PAIS 

TC . CONSUMO 
TOTAL Z 
1962-82 

crROAMER ICA 2 , 7 

iTA RICA 2 , 2 

SALVADOR 0,8 

ITEMALA 8,0 

IDURAS 0 ,5 

:ARAGUA - 1, 3 

CONSUMO POR HA . EN CULTIVO 
(100 9t~ . fha . ) 

1969-71 1982 1961-65 

557 1 086 1 1 3 4 

536 1 084 830 

115 224 498 

90 160 137 

86 184 186 

INDICE 
E .U. = 100 

1982 

130,8 

95,7 

57 ,4 

21 , 4 

:NTE : BID , Progt'eso Económico :i Socia l ffi Amé t' ica Latina, In forme 1986 . 
Washi ngt o n, E.U.A. 1986 , p . 112 . 

Los altos niveles de utilizaci6n de fet't ili zan tes , son resultado de una 
ag"icultura intensiva en los productos de la agt·oe:.;por·taci6n, los 
cuales consumen el 701., de fer!ilizantes y plagicidas; el 3 01. restante 
es consumido por l os granos básicos de los cuales el 801. lo Lltilizan 
las grandes exp lotaciones . Sin embargo , éstos cultivos han ido 
incrementando la Lltilización de éstos insumas como resultado de la 
introducc iÓn de semi ll as híbridas y mejoradas , bás icamente en el 
cultivo de at~roz, maíz y SOt~90 fOt ~ t 'ajero (!..fa y 1!..!..,p 1 7) 

3 . F. Las sem ill as mejoradas: su limitado desarro ll o 

-El uso de las variedades híbridas y mejoradas es sin duda una de las 

, , 
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principales tr"ansfarmaciones de l a agricultura cen tt"oame t" icana de . la 
década del 50 a l a fecha . Las n Llevas var iedades contribuyen a ia 
t,"ansformaci ó n de l a asricultUt'a en una activid a d comer"cial que 
t'equ i ere in ve r's ienes signifi cat i vas d e capita l en "el ac ión él. lo que se 
denomin a agr ic u l tura tradicional . Como se mencionó , l a principa l 
beneficia r'ia de la Revoluc i ón verde ha s ido l a aS t"icu l tura d e 
a groe xport a ción. 

Den tro de l as granos b ás icos , el maíz ha recibido un impor· tante apoyo 
por parte de los 90biet'nos p ar'a desar"rollar va t" iedades hibr'idas y 
mejoradas . Su uso se ha visto li mitado a cierto tipo de agricu l tor que 
desat' ,"olla es ta act i vidad productiva . La mayor' fa de los campesi nos no 
aplican e n s u tota li dad e l paquete tecnológico que acampaNan l a 
uti li zac ión d e v ariedades mejoradas , fert ili zantes , ri ego, 
insecticidas , e tc., ya que no ti e nen acceso a s ufi cientes , ~e cu,~sos 

fin ancie ros y a l a f a l ta de as i stenc ia t écnic a , por la b aja ca lida d y 
limitada exten s ión de tie,~r~a que poseen . 

Por ot ra par~te , las va r ~ie d ades des a t ~ro ll a d as e n l a región no compiten 
en términos de ,"'endimien tos con l as de los paises d esarroll ados . Las 
va t ~iedades de maíz, frijol y s orgo no son l o s ufici entemente 
compe t i t i vas pcwa ser exportadas a 1 met~cado i n tet~nac iona 1 , lo que 
combin a do con l o restringuido de los m e t ~ca dos de la t ~eg ión, h ace que 
l os capita l es ce ntt ~ o a m er ic a n os no in v i e t ~ta n en s u pt~OdLlcción . El at~ t ~ oz 

es una excepción, as i como l as nuevas var i edades de S Ot ~ go o t ~ i entadas 

exclus i vame nte a l a producción de a l imen t o s para la ganaderi a menor y 
mayor ~ . 

En E l Sa l vado,", l a pt ~ oduc ci6n de hibt ~i dos de ma i z h a s ido importante : 
el 60% del área bajo c ul tivo u sa semillas me jora das . En a lgunos af'fos 
i nclLlS O ha e~:pot~ta do semi ll as mejoradas al á t ~ea centroameri canaj s in 
emb a rg o esta act i v id a d s igue s i e ndo poco competi ti va e n tét ~m in os de 
r e n tab i 1 idad . ( l.Q. y U .. V 

3 . G. Una mecanizac ión poc o e}: t e ndida 

La mecanizac i ón de l a i\9 ricultut ~a e n la región, i\ u n qLte se h a d ado , no 
se caracte t ~ i za por s u a mpl io desart ~a ll o . Esto se d ebe en p a rt e a que el 
pt"i ncipal t ~ ubro i\groe,.:,<po r .. tado r' ha s i do h as ta aho t ~a e l café, d ó nde no es 
posible m ecan i za , ~ e l cultivo en t ~ azón del tipo accidentado de suelos 
que usa y pot ~c:¡ u e su calidad , e n bue n a med id a , está determinada por s u 
cosec ha manLlal. Adicion a lme nte , la politica labora l implementada en la 
t ~e9ión, ha f t ~ enado el d esa t ~ t 'o llo de la me c a nizac ión en f o t"ma 
indi sc riminada , esp ec i a l mente en l as labores t ~e l acio n a d as con l a 
cosecha de los CL! 1 t i vos . La mecan i Zi\C i ón se h a d a do fund amen ta 1 me nt e 
en l as ac ti v idades d e pt ~e pa l ~ac ión de tiert~as y e n m en ol ~ medida e n l as 
l a bores culturales , particularmente e n l os culti v as del al90dón , caf'fa 
de azúca r", a t ~ t""oz (donde s i se utilizan cosec h adoras) , hot' t al izas , 
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banano, en~re.otros. En el caso del maiz y frijol el uso de maqui n ar i a 
es poco impot ~ tante debido, e n t t'e otros aspectos , a la limitante que 
s i gn ifi ca l a est ructura de tenencia d e l a tierra e n dichos cultivos . 

No obstante lo anterior , e l u s o de tractot'es se ha inct'ement a do 
signif i cativamente , a l pasat~ de 1. 2 tt'actot'es por' cada 1000 has ., e n 
1950 a 3.4 en 1983 para e l conjunto de l a r'egión centroamet'icana. . En 
Amér ic a La tina para e l último aNo mencionado, el indice l lega a 5 
siendo Venezuela y México los Cj Lle r'eg i st t'an el uso más intensivo d e 
tr'áctores con indices de 10.6 y 6 . 8 t'espectivamente. A nivel de los 
países desarr'o ll ados la si tuación es totalmente difet'ente, asi los 
Estados Unidos pa t'a 1983 tenían 2 4 t r'actor'es por cada 1000 has. j y 
Japón pt'esenta l a mayor concentración de maquinaria ag t'icola, con 333 
tractores por cada 1000 has . (34 , p. 108). 

A nivel de la región, Costa Rica es el país que presenta un mayor grado 
de mecani zac iÓn e intensificaciÓn de su agricu l tur'a , sigLliendole en 
impor'tanc:ia El Salvado r' . No obstante, en el pet' i odo 1961- 1981 (Cuadro 
No . 111 . 6 ) Hondu t'as , y Nicaragua, presentan un mayor dinamismo de 
crecimiento de l a mecan izac,iÓn con una tasa med ia s upet 'i Of ~ a l 101. 
anual . 

CUADRO No. 111.6 

CENTROAMERICA : INDICE DE MECANIZACION 

PAIS 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

T I ERRAS CULTIVADAS POR TRACTOR 
(HECTAREAS) 

1961-65 1977-81 

112 84 

364 22 1 

641 463 

4 529 560 

5 340 854 

FUENTE: PREALC, (110) , p . 142 

3 . H. La difet' enciaciÓn de rendimientos 
ag t'oe:·:po rtac iÓn y g t'anos básicos. 

TASA MEDIA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

2 , 0 

3 , 4 

2,2 

15,0 

13,0 

de 

El análisis anterior p ermitirá entender las diferentes dinámicas, 
expt'esadas en términos de t'endi mi entos en tt'e la ac tivid a d 
a9roe:{pot~tadot ' a Y l a de con sumo intel'no . F'at'a toda la t'egión , en el 
pet~íodo de 196(1 a 198.3 , los cultivos que tuviet'on incf'ementos 

• 
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significati vos en r e ndimientos hleron: at~roz con 9 3 1. , ~ con 75t. y 
~ de azúcar con 401.; res pecto al vo lúme n, el c a fé pasó de 0 . 4 
tans/ha . a 0.7 ; y la caNa de azúcar se incrementó (incluyendo a Panama) 
de 4 2 tans / h a ., a 5 9. Los pai ses que en 1983 alcanzaban los 
rendimientos más a l t os e n a r ~ , ~oz fueron Guatemal a , Nic¿H'.:\slla y El 
Sa l vador , can 3 . 8 , 3 . 7 Y 3 . 3 tans/ha ., respect ivamente. En caNa d e 
azúcar E l Sa l vadot' y Guatemala \iuvieron en 1983 los más altos 
rendimi e ntos con 77 y 74 tans / h a . I t'esp ect i vamente ¡ e l resto de l os 
paises de la región presenta r' on rendimientos promedios infet' iores a l as 
70 tans / ha . , siendo Honduras e l que tuv 6 los rendimientos más bajos <33 
tons . /ha) <34 y 128). 

Sin duda e l banano es e l cultivo que t ~e9 i s tra los inct ~ ementos más altos 
de producti v id a d: de 867.6 cajas/ha . que se producí a n e n 19 4 7- 19 51 se 
p asó a 2 373 . 7 en 1972-1976, es d ec ir un aument o en r'endim ientos de 
c a si un 3001. (ibiden) . Entre 1960 y 1 983 e l t ~endimient o promedio del 
a1sodOn a ni ve l de la t~e9iOn se mantuvo con stante ; y e l único país que 
e n e l período anal i zad o t ~e 9istrO cambios importantes en sus 
rendimientos fue Gu atema l a . 

Respecto a l os St~anos b ás icos , e l ma í z aumenta l a produce iOn en un 44% 
e ntre 1960 y 1983 , coma resu lt a do d e l a introducciÓn d e hí br idos y del 
p aquete tecno ló9ico asoc i ada a l mi smo; mientt~as que el frij ol só lo lo 
hace en u n 20% . ( 12 1 ) . 

CUADRO No. 1110 7 

CENTROAMERICA, RENDIMIENTO DE LOS PRINC I PALES PRODUCTOS DE LA 
AGROE XPORTACION y DE LA ALIMENTACION 

<Tens . / h a . ) 

3ES CAFE ALGODON AZUCAR MAIZ ARROZ FRIJOl 
1960 1983 1960 1983 19 60 1983 1960 1983 1960 1983 1960 198: 

rEMALA 0,5 0,6 2 , 3 3 , 0 46 7 4 0 , 8 1, 1 1,4 3 , 8 0 ,5 O • , 

3ALVADOR 0 , 7 0 , 8 2 , 2 2 , 2 59 77 1, ° 1, 6 2 , 3 3 , 3 0 , 5 0 , I 

JURAS 0 , 2 0,4 3 , 5. 2 , 1 24 33 0 , 7 1 , 4 1, 6 1, 8 0 , 4 0 , ' 

~RAGUA 0 , 3 0 , 7 2 , 1 2 , 5 48 68 0 , 9 1, O 1, 6 3 , 7 0 , 7 O ' , 
rA RICA 1 , 4 1, 5 1 , 9 44 49 1, ° 1 ,8 1, 1 2 , 6 0 , 4 O, ~ 

fROAMERICA 0 , 4 0 ,7 2 , 3 2 , ;> 42 59 0 , 9 1, 3 L.2 2 . 9 0 , 5 Q..., 

oJ TE : CEPAL , Anuario Estad i st ica De Amét~ica La tin a , San t i a 9_0 de Chi le 1984 . 
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3. I. La dinámica de l os pt ~e cios internac ional es de la a9 t . 'o~X pot~tación . 

Con excepsión de l azúca t~, l os ott~OS CLlat t'O pt'oductos de la 
asroex pot'tac ión d e la región cen troame t' ic a na tuviet'on incrementos 
sustancia l es e n sus precios ent t'e 1 9 60 y 1985 , establec i e nd ose techos 
muy s up e t'iores a l os t enidos histot~icamente; este fenómeno obedece más 
a l a d inámi ca ascend~nte o inf l ac i onar i a de l a estructura de precios a 
ni vel mundi a l, que a un cambio po s i tivo e n e l mercado mundial. Asi e l 
a l godón , banano, café y ca t' ne incrementa r'an sus pt'E'c i os cort' i en tes en 
un 82 , 190 , 2 4 2 Y 13 1 /. t'espect i vamen te en tre l os a Nos me n cionados ; 
mientt'as que el pt' ecio corrien t e de l azúcar de cal"la se t'edujÓ en LIn 61. 

para e l mi smo perido , como resu ltado del proceso de sus tituci ó n que 
s ufre este pr ~ odueto a nivel mundia l (34 , p . 4 6) 

CUADRO No . 111 . 8 

CENTROAMER ICA: DINAMICA DE LOS PRECIOS 
AGROEXPORTAC ION 

INTERNAC I ONALES DE LA 

DOLARES POR TN. PORCENTAJE INDICE 1970 100 PORCENTAJE 
DE CAMB IO Si al DE CAMBIO 

PRODUCTO 1960 1985a l 1985 / 1960 1960 1985 1985 / 1960 

ALGODON b l 692 1 259 82% 147,7 83,5 44% 

AZUCAR el 68 6 4 - 6% 96 , 7 28,3 6 1% 

BANANO di 143 414 190% 101,7 91 ,4 10% 

CAFE el 9 15 3 131 242% 94 , 2 100, 1 6% 

CARNE fl 962 2 225 13 11. 87 ,1 62 , 6 28% 

FUENTE : Ca l culas pt~opios en base a CEP AL, (34) 
al Cifras es tima das en base al compot~tamiento del prime r tt' i mestre 

de 1985 respecto al mi s mo pet~iodo de 1984 . 
b l Est a dos Unidos , diez me t'cados 
cl Cat~ibe, Nueva York . 
dI América_Latina en puertos d e Estados Unidos . 
el Otr'os suaves , Nueva Yot'k 
f l Todo o ri gen, pue t' tos de Estados Un i dos. 
gl De f lactados por el valo r' unitat ~ io de las e:~po t 'tac i ones de los 

pa i ses i ndustrial i zados 

En tét'm i nos t'eales, tomando como base l os pt'ecios de 1970, todos los 
pt~od u ctos de l a a9 t ~Oe}: pot ~tac ión t'educen su capac idad de comp t'a , con 
excepción d e l café que inc t'ementa sus p l ~ec ios I'eales en u n 61. entre 
1960 y 1985 . POt, su par'te el algodón , el azúcar' , e l b a n a no y la carne 
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t ~e duc e n s u s prec ios t ~ea l es. en el mi s mo pe t ~io do en 44, 61, 10 Y 28 1. 

respectivamente. <Cuadt'o Na . rIL8) Esta dinámica negat i va se da como 
resul t a do del deter ioro constante de l os té t ~ mino s de ín ter'camb i o, es 
decir, los pt'oductos que importa l a ,'eg i ón han t e nid o u n a di n á mi ca 
inflacionari a má s acelet"ada que l a pt'esentada pOt" l a ag t'oexportac ión, a 
consecuencia de la capac id a d d e contt'ol C:¡Lle tienen l os pa i ses 
d es.:H' t'o ll a dos del mer"cad o mundia l, gue s on los principales 
i nte r med i ar ios comercia l es fundamentales de la t·eg ión. (34) 

3 .J . Va l or gene r'ado pat· la fue t"za de tt'ab a jo, producti v idad y va l or po," 
hectarea . 

Costa Ri ca es e l país que desde 1950 a l a fec ha a sos tenid o mayores 
ni ve l es de va l ot~ generado pOt~ tt ~a bajador ocupado , en 1980 este valor 
al canzó 1 5 77 d ó l a r es a pt'ecios constantes de 1970 . (C L( ad t ~o No.II1.9) 
La raZÓn de es te a lt o nivel de generaciÓn d e valo r e n t'e l ac i Ón a l res to 
de l os p a i ses d e l a región, obedece a tres aspec t os fundament a l es : 
pt' imero, es el país 9ue ti e n e un a mayor' compos ici ón orgáni ca de capi t a l 
en l a ag r~icul tura , lo cua l se demues tr'a con l os a l tos 1ndices de 
util izac ión de m a9 ui~ ar i a a gr1co l a ( 84 has ., ,po r trac tor), de tierra 

.:b~jo t ~ i ego ( 2 . 3'- de la ti er t'a e n fin ca ) y de L\ti l izac i Ón de 
· ~ ~ , · t ilizantes (11 3 . 4 ton/IOOO h as . ) . 

En segundo l uga r' , en este pais el p eso del minifund i o , 9 u e por~ s u s 
p, ~ opias condiciones estt'L\ctLwales y tipo de t'eCLWSOS utili zado e s menos 
pt'oduct i vo, es muy b ajo e n relaciÓn a otr'os pa i ses d e l a t"egión , esta 
f orma de producción só lo utiliza e l 2 . 7'- de l a tierra; y en tercer 
lugar, la tierra di s p onible e n finca por' cada indívido en edad 
econÓm i camente ac tiva pat'a trabaj . a t ~ es de l as más a l tas de la t'eg i ón 
(12.9 h as . ) . De i gua l f o t ~ ma, esta ú l tima caractet" i s ti ca, h ace .,ue se 
tenga u no de los mas b ajos pr"oductos medios por hectár"ea d e tiet"t"a en 
f inca , 106 . 5 dólares en 1975. (ve r cuadro No. 1 11 .10) 

E n c uanto a composic i ón orgán i ca de l capital, E l Salvador ocupa el 
segundo lugar e n import a ncia, como res ult ado d e los índ i ces de 
uti l ización de ma.,uina ri a agr í co l a (22 1 Has ., p o r tract or) , d e t i erra 
r ~ egada e n t"e l ac i ón a l a t i e r","a dispon ible e n finca (1.9 h as .) y po r" e l 
nive l d e uso d e fer' tilizantes (83.8 ton. / l OOO h as . ) en 1982 . Este 
1ndice normalmente a sido más a lt o en El Sa l vado~" ( 108 . 4 ton/ 1000has . , 
en 1969/71) , pet"o l as con d ic i ones d e crisis t ~evo lucion a , "ia lo han 
di sm inui do fu e rt emen t e . El peso excesivo del minifundio, 250 539 
unidades 9ue utiliza n el 271. d e la t i e r","a y la a lt a pres i ón de l a 
fuerza de tra bajo sob re la tierra ( 1 . 7 h as/por persona e conómicame nte 
activa) , h acen 9ue a pe sa t ~ de una t 'e ~ ativame n te impot"tante compos i c ión 
del cap it a l, e l producto por p e r sona ocup ada s ea de los má s bajos de la 
t ~egió n, 7 22 dó l a r"es . POt" otr"a par"te , esas mi s mas condi ciones ll evan a 
9ue en 1975 _se tuvie r" a el p t'oduc t o pt"omed io más alto por hectár"ea de 
ti e t"ra e n finca , 305 . 7 dólares. 
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.por su parte , Nicar~agt1a pr~esenta un modelo de acumulaciÓn basado en una 
a~ricultura extensiva, con una de l as más bajas compos i ciones orgánicas 
de capital. E n el per~ í do 1977- 8 1 ten i a una di sponibilidad de 
ma9uinar~ía agt~ico l a de 854 has/ pO t' tractot~; el consumo de 
fe t'tilizantes era de 18 .2 tons/l000 has .; y Llna disponibilidad d e riego 
del 1.5X del tot a l de la tierra en fincas. Estas caracteristicas del 
modelo nicaragüense, combinadas con una disponibilidad de t iet~rá · de 
12. 7 hec táreas pO t ~ pet'sona economi camente ac t i va, p er~ mi t i eron que e n 
1980 se tuviera el segundo más impot'tante n ivel promedio de va lor' 
generado por tr'abajadot' ocupado, 887 dó l a r'es y por el conb'ario , 
presentó el producto medio más baj o por hectárea de tierra en finca e n 
1975 (77 . 7 dÓl ares) . 

Guatemala es e l país con mayot' peso, despLlés de El Sa lvadot' , de 
producción campesina , la c u a l con 468 468 minifundios, con trola el 16/. 
de la tiet~t'a e n finca . Asimismo . es el segundo en la t'e9ión con una 
mayor presión de población econÓmicamente act i va sob re la tie t ~ra ( 3 . 3 
has. por pet'sona económic amente activa). Estas dos cat'acter i st i cas 
combinadas c on un nivel intermedio de composición orgánica de cap ital 
(49 . 8 tons ., de . fertilizante/l000 has., 463 hectáreas po r tractor y 

0 . 8X de la tiet ' t~a agríco l a bajo t' ie90 . ), 10 ll eva a tener' un nivel 
inter'medio en la gene t'dción de va l o t ~ POt' persona ocupada (840 dólar'es 
en 19 80) y el seg u ndo más alto en el pt'oducto p t'omed io por hectár~ea en 
finca (245 . 6 dÓla t ~es e n 1975) . 

CENTROAMER I CA : 

PAISES 

REGION al 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

FUENTE : PREALC , 

CUADRO No . III.9 

EVOLUC ION DEL VALOR GENERADO POR PERSONA OCUPADA 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

(Dólares de 1970) 

A N O S TASA ANUAL 
1950 1960 1970 1980 1950 - 1980 

457 520 6 96 825 2 . 0 

657 850 1268 1577 3.0 

458 550 634 722 1. 5 

478 545 679 840 1.9 

3 58 4 3 9 486 543 1.4 

362 4 2 4 6 68 887 3 . 0 

( 110) p. 159 . 
a l inc l u ye a Panama . 
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F inalmen te , Ho n d ut ~a.s t i ene l a p t'od ucc i ó n de va l ot' pOt' t rab ajador' 
ocup ado más baja d e l a t'egi6n ( 5 4 3 d Ól a t'es en 1980) , lo c u a l se exp l i ca 
f u n d a me nta l mente p or su b ajo ni ve l de composición ot'gánic a d e c ap i ta l: 
560 has ., de t i err a po r t r ác t or , 2 . 1% de l a ti e r ra en fi n ca bajo riega 
y 13 . 7 t o ns. , d e fert i l i zant es p o r h a . Además , es t e ba j o n ive l es 
p roducto de l a l to peso Gue t i ene l a econom í a campesina , 9 u e con 153 045 
min i fundios con trola e l 16.7% de l a ' tie r ~a e n f i n c a . En c uan t o al 
p roducto p t'omed io pO t' hectárea este pa í s t i ene e l segundo más bajo a 
n i ve l de l a región resu l tado en pa rte por l a disp o n ibi li dad d e tier r a 
por person a econ ómica.men ta act i va (4 . 3 h ectáreas) . 

CUADRO No 111. 10 

CENTROAMERI CA: EVOLUCION DEL PRODUCTO PROMEDIO POR HECTAREA DE TI ERRA 
EN F INCA 

<Precios d e 1970) 

CI RCA CIRCA TASA DE 
PA I SES 1950 1975 CREC I MI ENTO AN UAL 

REG l ON al 73 . 0 136 . 0 2.7 

COSTA RI CA 60.0 106 . 5 2 . 5 

EL SALVADOR 137 . 0 305 . 7 3 . 8 

GUATEMALA 86 . 9 245 . 6 - ~ ~ . ~ 

HONDURAS 54 . 1 97 . 1 2.5 

NICARAGUA 38 .0 77 . 7 2.6 

FUENTE : PREALC, (110) p . 160 
al incluye a Pan ama . 

La desct ~ ipci6n de la hete t ~0gene idad de l a estt~Ltct u ra p rodLlctiva e n l a 
agr i cu l tLwa cent t ~oamet' i canat también se ref l eja en e l va l or pOI' 

hectát'ea genet'ado a n ivel de los d i fet'entes prod u ctos de la 
ag p'oexportación y de consumo ínte r' no . En estos términos , · (valor 
monetat' io) , l a hetep'ogene i da.d es p t'oducto pO t' una parte de la 
asignación de t'eCLWSOS c¡ue se da a l ínter' io r' de la est t'uctut'a 

pt'oduct i va, lo 9ue se p'e fleja. en los dife t'entes nive l es de 
tecn i fic ac ión y eficiencia o productividad ; y por ot r a, de la d i námica 
de los pt'ecios gue s i r'ven p';:H~a e:-:presar monetat ~ iamente el va l or 
sene t'ado . Esta d i námica en lo q ue se r ' efie t ~e a l a aS t ~ oe:{pot~t ac i6n , es 
pt~oducta de l a ley del valot' a ni ve l intet ~ n aciona l; y en e l casa de las 
St~a n os básicos , a nivel de la cit'cu l ac i ón, d e las medidas monopsónicas 
de precios por parte del Estado . -

, 
\ , 
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Tomando como base e l maíz , en las ~asos de Guatemala, HondLlt ~aS y 
NicaragOa, el banano es el t¡ue presenta e l índice mas elevado de valor 
de la producción pOt ~ ha., como t'esu l tado de l os altos ni veles de 
productividad, es deci r' , de l a tecno l ogía utilizada pOt' las 
trasnacionales t¡ue contt'olan e s te producto a nivel de la pt'oducción 
a9 ,'1eola, tan t o en forma d irecta como indirecta, a través de una 
economía de contt'ato con los producto r'es regionales. Además , este 
cultivo ha pr'esentado una tendencia a l cista en s u s precios cor'rientes , 
1901. de incremento entt'e 1960 y 1985 (Cuadt'o No . 111 . 11) . En estos tt'es 
pai ses, el a l godón tiene el seg undo l ugar en cuanto a la mayor' 
generación de valor , producto igua l mente de alta tecnologí a ; tendencia 
moderadamente ascendente de los pf~ecios j y como resu ltado, además , de 
una dinámica t'etiwdada de los pt'ecios del maíz en t'e laciÓn a la 
tendenc ia de l os pr'ecios de todos los productos de l a ag roexpo r' taciÓn , 
qui zas con e;·:cepc ión del azúca r . 

En e l Sa l vador' , el café es e l producto con mayor' generación de va lor; a 
consecuencia de una una a lta tecnolog!a y de l a oposición de la 
dinámica de pt'ecios entre e l maíz y el café, esté último tuvó e l mayot' 
inct' emento e n s us prec i os monetat'ios , 242% entr'e 1940 y 1985. En 
segundo lugar se encuentt'a la caf'1a pat'a azúca r, fund amentalmente , por 
sus incrementos tanto en l a pt'odu ct i v idad como en l os prec i os . 

En el caso 
comparando el 
t'esu 1 tado un 
y Nic:at'agt..la . 

de Costa Rica se ha toma do como base e l arroz, a unque 
valor genet'ado pOt" el maíz con el resto, teniendo como 
compot"tamiento par"ecido o i sua l al de Guatema l a, Honduras 

CUADRO No . 1 1 1 . 11 

CENTROAMERicA : COMPARAC ION DEL VALOR O"E PRODUCCION POR HECTAREA EN 
CULTIVOS SELECC IONADOS (1970) 

(Valor de l a pr ~ oducc i ón de una hectár"ea del a l imento básico::: 100) 

PRODUCTO COSTA RICA EL SALVADOR 

MAIZ 43 100 
FRIJOL 58 104 
ARROZ 100 339 

CAFE 354 1171 
ALGO DON 471 
CANA DE 
AZUCAR 2 01 504 
BANANO 926 

FUENTE : PREALC , ( 110) P "" 165 

GUATEMALA HONDURAS 

100 100 
192 142 
288 161 

656 302 
5 3 9 5 15 

845 187 
23 12 2400 

NICARAGUA 

100 
270 
476 

466 
546 

3 84 
1823 

, , , 
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3.K . Ot~9anización de · l~s met'cados y 
precios a l productor' . 

la determi n ac i Ón de los 

Los prec i os de los pt'oductos de l a asroe:·:portación y de los a l imentes 
básicos han tenido un compot'tamiento di fe t'ente 9 u e obedece, entt'e otros 
aspectos, a lo s i guien t e : por una par'te, el productor agroexportadar 
(de los cu lti vos de café, algodón, cana para azúcar, banano y carne) , 
es un capitalista c:¡ue por' sus niveles de acumulación, t'esu l tado de l 
Sf'ado de concent t'ación y central i zaciÓn del capital , ot'saniza 
totalmente , a nivel interno, e l mercado de s u producto . Genera l mente, 
é l mismo dete r'm i na des de e l in terior del pa 1s l a expot'tación, de tal 
forma c:¡ue los mát'senes d e comercialización ent t'e e l precia de 
exportación y e l pt ~ecio t ~ec ibi do coma p t"oductor" na es tan e>: tt"emo; a 
a l ternativamen te , al constit u ir l a asroexpo t"tac ión un rubra clave para 
l os pa í ses, l a comercializaciÓn externa y por la tanto la política de 
pt"ecios inter' n a, la con b 'ola e l Estado . 

Ciertamente, existen casos de n ac ionalización del comercia exterior que 
han castigado más a l productor , como por ejemp lo El Sa lvador, o por el 
contt'at~io , que lo h an favorecido como Ni carastla . Además , los grandes 
productores están ot~gan izados en gremios , inst i tuc iones que son 
verdade t~os part i das poI iticos y que tienen una gran cap ac idad para 
d eterminar la lógica 9 10ba l nacional de sus subs i stemas , así como la 
orientación de las po lí t i cas que e l Estada define . 

De l o di cha an teriormente hay que diferenciar pr incipalmente al banana. 
Debido al cat"ácte t" 0 1 i gopsón i co de las tt'asnac i ona l es que la manejan , 
as i como a l a l ta gt'ado de i n teSt'ación en la pr'odLlcción , 
comet'cializ.ac i Ón y f in a nci am.i ento , que les p et~m it en obtener un mát~8en 

bastante significati vo entre e l precia del prod uctor y el de 
e:<pot"tación. En el caso de Costa Rica e n tt"e 1 978 y 1983 el p t"ecio al 
productor só l o representó e l 12 .1 % del precio de expor t ación ; p a ra 
Hondw'as esta s ituac i Ón e s un poco d i ferente, pués el diferencial par'a 
el mismo pe r' i odo es meno r", t'ecibiendo el pr'oductor' el 24 . 9 1. del pt'ecio 
de exportac iÓn . 

Asimismo, la g a nade r"ía pt~e se nta un fenómeno pat~ecido a l del banano, ya 
que las empresas empacador'as y e ng o t ' dador ~s de sanado, que además 
manejan la e:<pot'tación en forma dit'ecta , ejercen un control 
01 isopsónico del met' cado. En Cos t a Rica, para el c:¡u i nquenio 
mencionado, el productor rec ibió só lo el 27 . 8% del precia recib id o por 
e l exportado r"; en el caso de Hondu r'as este porcentaje se e leva al 52 . 71. 

Y en Nicaragtla el precio a l productor es mayar c:¡ue e l de exportac i Ón, a 
consec uencia de la polit ic a estata l de favorecer a l os productores . 

Pa ra completar' 
mencion_ados, e l 
pr'otegido pOt" 

el aná l i s is hay c:¡ue especificar que en l os dos c asos 
ca t'ácte t' al igopsónico del met'cado , que además es 

el Estado , afecta la posibilid a d de competenc i a entt'e 
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capital es y por l o tanto el l i bre juego e ntre l a oferta y l a demanda . 
Es to ocas iona que la determ inación de los precios nac i o nales no se de 
en funciÓn de l a neces i dad soc i a l, vista d en tro de l contexto de l a 
econom ia rnund i al , aspec t e qLIE en e l l a t ~9Q pla z o tiende a desapa t'ecer 
pOt~ la mi s ma l Óg i ca de l a ley de l va l or' . Po r' ot r a p a t'te , s e da un 
proc eso cas i not'ffia l de sobre-p roducc ión en t'e l ac i ón a l as n ecesi d a des 
sociales, lo cua l estab l ece c¡ue la t'ea l i zac i ó n del exced e nte o 

_p l u sva l ía, entre l os diferentes productore s , se d e a p art ir d e s u s 
difet'entes pt' oduct i vidades , como t' esu lt a do de l as composiciones 
orgánicas del c a pital . 

Po r otra p a rte e l productor de a l godón , azúcar y café, principalmen te, 
ya sea en forma organi zada o indi v idua l, tien de a i ntegra t ~ 

vert i ca l mente l a agr i cultura y l a agroi n dus tria d e p rimera 
tr ansfot ~ ma c ión , l o cual l e pet ~ mite , recibir prec ios su p er io t~es a los de 
eXpot~tación . (Cuadt~o No . 111.1 2) Dentt'o de esta lógica l os pt ~ecios de lA 
a9t ~ OeXpot~tación, I'ecib idos pOt" tl pt"oduc: tot", e s táo.. directamen te 
det e t"min a dos por ti met'cado i ntern acional , e n combinac ión ¡;Q!l g 
organización soc i a l que ad o pta el cap ital ª ni vel n acion a l. 

Una gt"an pat"te de la c omerc iali zaci ón de los pt ~oduc tos de con s umo 
in terno se r e aliza fund a mentalmen te po r las intermediarios privados , 
que comp r'an al a gr"i c u lt a r y tt ~a n spo l ' tan l as pt ~o du cc ione s h ac i a l os 
centras de con sumo . Esto ha creado una fuerte incapacidad de parte d e 
l os camp es inos para n egocia r s u s p r'ecios. El in t e t"mediario obt i ene de 
esta fo r ~ma , un ma t ~ ge n impor'tan t e d e b e nefici os . Aunado a lo antel~ ior, 

l a escaza capacidad de a lmacenam i e nto del p t "oductol~ campes in o d e 8 t ~a n os 

b ás i cos y sus b ajos niveles de ingreso, asi como l a i ne}:istencia de 
medios d e tra n s port e 10 ll evan a buscar una rápida r ea li zación de l a 
cosecha que co met~ciali za , C¡Lte par'a el caso de E l Sa l vado r ~ y Guatemal a 
signific a aproximadament e el 60% de l a p r oducc i ón . 

Las cond i c i ones en que se realiza la comet'cia l ización de los gra nos 
bás icos, hacen que los prec i os ex p et~imenten 9 t ~a nd es ocs il ae i ones entt ~e 

los per i odos d e cosec ha. Esta afecta a l p rodLleto l ~ , d ad o c¡ u e en l as 
fechas c¡ ue comerc i a 1 i za su p ,'oduce ión, o sea 1 as época s de cosecha , los 
pt~eeios alcan zan sus niveles más bajos, a c ausa de l a exis t enc i a de u na 
sobt'e ofe t"ta apa r ~en te e n t ~elac ión a l a demanda . POt' ot t' a p a t ~te, muc h os 
pr'oductores , por SLlS niveles tan pr'ofundos de pt ~o bt~eza , venden SLt 
cosech a antici p adamen te a l os mismos intermed i arios , c¡u i enes act ú an 
como pt"es tamistas -in t e t ' m ed i a t ~ ios f inancie t'os- o como comet~c i a nt es de 
i nsumas y bienes bás i cos pa t"a la produ cc ión. Este mecani s mo permite 
c¡ue e l p r"oducto r sea tt~ip l eme nte penalizado: a l t ~ec i bi r ~ p t ~e ci os más 
ba j os po r su p r'oduc to , a d c¡u i t ~ i endo ott~OS bienes necesa t" i os pat'a su 
t'ep r'oducc i ón s o c i al a precios s up er iot ~es a l o CJue eXp t ~esa su va l o r' 
soc i a 1 y , pOt' Ú 1 timo pagando i n te t ~eses o n e ,"osos pO t" 1 o s fondos 
I'ec i b i dos . 

, , 
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Desde los a f'Tos sesenta l os gobiernas de l a región han buscad o incidit~ 

en esta fOI' ma de organ i zac ión del mercado, pe t' a hasta e l p r esente, 
desde e l punto de vista del productor, no han ten i do gran éxito , En 
rea lidad l os prog t'amas estatales han f avorec ido f undamenta lmente al 
intel'me di a rio o a l gran productor; en efecto , la acción de los 
organismos estata l es , es decir en lo que se refiet'e a l a política d e 
comercializa ción y pt'ec: ios imp l ementa da funCtamentalment e para el maíz y 
e l frijol , h a si do muy seme j a nte a la de un gran intermediario que 
compra caro a ott .. o s in termed iarios lo que éstos compra n barato a los 
campes in os . La política estata l de ba j os pt'ec ios de l os bi e nes básicos 
a l imenticios , como un aspecto ce ntt ~a l e n l a va lor ~izac ión del c a pital 
social en s u conjunto , combin a d a con l a -fot ~ ma e n c¡ue esta ot ~ga nizado el 
me t'c ad o, h a s id o un -f actor d e ci s ivo e n l a déb il dinámica c¡ue presentan 
los precios de é s tos cultivos a n i ve l de l productor. (46 y 47) 

CENTROAMER I CA : 

CUADRO No .III. 12 

DI FERENCIAL ENTRE PRECIOS AL PRODUCTOR Y AL 
EXPORTADOR 

<En porcenta jes) 

;;.RODUCTO COSTA RI CA EL SALVADOR GUATEMAL HONDURAS NI CARAGUA 

CA FE; 
1960-65 4 9 . 0 6 4. 2 78 .1 80 . 1 8 4.8 
19 78- 83 2 4. 3 50.9 74 . 1 70 . 9 84.2 
ALGODON 
1960-65 11 0 . O 11 0 . 8 97 . 2 112 . 9 92.2 
1978-83 11 7 . 4 107.6 95 . 8 114 . 3 106.3 
AZUCAR 
1960-65 66 . 3 65 . 3 45 . 9 
1978-83 4 2 . 2 68 . 2 52 .6 46 .4 48 . 8 
BANANO 
1960 -65 14.0 97.3 45 . 7 
1978 -83 12 . 1 59 . 3 24 . 9 36 . 6 
CARNE BOVINA 
1960-65 33 . 6 36 . 0 55 .1 
1978-83 27 . 8 52 . 7 107 . 0 

FUENTE : CEPAL, (34) p . 22 

En e-fecto , éstos pr'odLlctos son indi s p ensab l es p ara l a rep ,'oducción de 
la -fuer za de trab aj o, el sa l ar i o , es uno de los principa l es compon e ntes 
de l os costos de pI'oducciÓn y ; además , el único -factor de l a pt'oducción 
sob t'e e l C¡Lle p u e d e hab e r a lguna capac id a d int e r'na de r egLl l ac i 6 n. 
Man t e n e r' los p,'ecios a nive l es tan baj os , en relac i 6n con l os pt'oductos 
de l a agt'oexpo r' tac i 6n y manufact ut'et'os, es una condiciÓn necesat'ia a 
-fin de va l ot' iz cw e l cap i tal en l as sectores mencionados . El. n-ivel de 

, 
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erecios de los granos básicos está deter'minado. en 10 fundamental-. por 
!U. compor' tamiento del roer'cado mundia l de l os productos de lA 
agroe xportación ~ por la necesldad de va l ora r" §.! capita l s ocial en su 
conjunto . Es de esta manera, c:¡ue éstas dos for'mas de p ,'odLlcc i6n, de 
car'ácter heterogéneo ent r'e s i, se articu l a n en e l modelo de acumul ación 
de l a región centroamericana . . 
Como una conclus ión general, sobr'e la heter"egeneidad estr'uctural de la 
producción agr i co la, se puede afir'mar' c:¡ue en el caso de la 
agt'oexpot'tac ión tanto la plusvalia t'elativa como la absoluta juegan un 
papel importante en la sener'ac ión del va lor. El caso del banano, es 
c:¡uizá at ipi co ya c:¡ue pr'esenta un a mayor' pr'oducción de plusvalía 
t' elati va . Mient r'as c:¡ue e n e l alsodón, l a caNa d e azúcar y más 
significa ti vamente en el café, la plusva lia abso l uta parece jugar el 
papel más impot'tante, d a do c:¡ue su recolecciÓn se desar'rolla 
manualme nte, a ún mas e n el caso del café, dónde toda s las actividades 
cultur'ales se r ea li zan en fot'ma manua l, lo cual e>:ige una baja s u 
composici6n orgánica d e capital, detet'minada en lo fundamenta l pat' el 
capital con s t ante c irculante . 

Por otr'O lado, los gt'anos básicos no tienen capacidad de generar 
excedentes , a nivel de la producci6n campesina . En efecto, las 
li mitaciones est t'Llctw'ales, de ca lidad y cant idad d e los r ecut'SOS 
empleados por e l pr"oductor campesi no, 10 llevan a una inc ap a c idad par'a 
capt a r' e}:cedentes y por l o tanto de acumu l ar . Podemos d e finir a la 
unidad de producción camp esi na como al sec tor social capaz de asegurar 
su propia reproducción simp l e, b asado e n la pt'oducci6n d e granos 
básicos y e n l a venta de su fuer'za de trabajo . 

111.4. La economía campesi na ~ importancia ~ ~ sistema 
a l imentat'io . 

La a limentaci6n de l as g,'and es mayot"1as, es e l gr'an ,'eto C:¡ Lle enfrenta 
el Istmo Centroamér' i cano y tiene c:¡ue ubicarse dentr'o de l a racionalidad 
econÓmico y soc ial donde se d esen vue l ve s u pr"od u cc ión . El modelo de 
crecimien to de éstas economias se puede calificat', en tét' minos 
genet"a l es , de heterogéneo, donde por un lado la din á mica de l a 
agroe~:pot'taci6n descansa sobre una concentt'aci ón de los princ ipal es y 
mejores t'ecut'SOS _ d e l a reg i ón ; mient r"as que , por otra par' te, l a 
producci6n de l os sr'anos básicos se desa r'ro ll a bajo e l contr"o l de los 
p equef'fos propietar"ios y minifundi s tas , y e n c u e ntr"a en un context o de 
creciente marginac ión. No obstante, ambos sectores son complementarios 
y se at' ticul a n e n u na mi sma l ógica económica global. Dentro de este 
marco es dÓnde se tien e n que t'ac ionaliza t' e l peso y l as posibi lidades 
futuras de l a producción campesina . 

Una carac t et' ¡ zac ión econ6m ica 
producción de l os gt'anos básicos 

muy r'esumida 
(maiz, frijo l 

de l a problemática de 
y s orgo) e n general, 

la 
y 
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d e l 40'l. de l a produc i ón e n at~ t ~ oz, set~ i a l a s i gu iente: de 1950 <l " 1,983, 
la superfi c i e cu lti vad a po r l a agricultura campes ina de granos bás i cos 
en Ce ntt ~ o Ame t ~i c a se in crementó en un 40% ; mi e ntras C:¡Lle al mi s mo ti empo 
su su p a t ~ ti cipac ión sob re el c ontro l de l a tiet~r~a di s minuyó de l 24 al 
14'l. . E l ma íz y el f rijol, base fundamental de la a lime nt ac i Ón d e l a 
fuer za de tt ~a bajo, s on los dos cu 1 t i vos q Lle menos in c t ~e men tat~o n su 
s uperfi ci e : 23 y 7 1'l. t ~espec Ei vame nte. 

Los granos básicos son c ulti vados prin c i palmente en l as unidades de 
p t'odLlcción que pueden c a lifica r'se de peq u e f'las unid a des económ icas , En 
1970 , e l 79'l. de l as un i dades 9ue pr ~o du c i a n ma í z tení a n una superficie 
de 7 h as ., como máx imo y el 2 6% más pequet'1o teni a menos de 3 . 5 
h ec tát ~eas . Es t e minifundio pr'oduc ia e l b8 'l. d e l a ofet~ta de ma íz. El 
sorgo es el cu l tivo donde l as unidades d e producción con centraron más 
t i er r'a : 351. tenian menos de 3 . 5 hectáreas y e n t otal, el 83% de 
unidades tenian u n máximo d e 7 hectáreas, co n ce ntt ~and o el 7 41. de la 
producc ión. La pt'od ucción de ft'ijol, e n el mi smo af'lo de estudio , se 
produc i a f un dame nt a l mente en unidades minifundistas , que t'ept'esenta t'on 
e l 78% de l t ota l de l a prod ucciÓn . 

CUADRO No . III .1 3 

CENTROAMERICA : ESTRUCTURA DE 
AGROEXPORTACION y 

LA TENENCIA Y 
GRANOS BASICOS 

<En pot~centajes) 

TIVOS SUPERFICIE 

DE LA PRODUCCION 
( 1970) 

DE 

F'RODUCC ION 
M eno t ~ De 3 . 5 a Mayar'es TOTAL Meno t ~ De 3 . 5 a Mayores TOTA 
3 . 5 Has . 7 Has . 7 Has . 

GRANOS BAS I COS 
Z 26 53 2 1 
lZ 11 3 4 55 
30 30 53 17 
roL 24 5 4 22 
)UCTOS DE EXPORTACION 
' NO O O 100 
, AZ . O 2 4 76 

- 8 ;9 63 
mON O 9 9 1 

~ T E : SIECA-FAO, Pe r spec tivas para 
aS t-icul tW'a §!l Centroamér' ic a , 

3 . 5 Has . 7 Has . 7 Has . 

100 18 50 32 
100 7 30 63 
100 17 57 26 
100 2 0 58 22 

100 O O l OO 
100 O 15 85 
100 5 27 68 
100 O 8 92 

ti desa r ' r ~o ll 0:t.ls. i ntes t'ac i ó n de l2. 
Guatema l a , mayo 1974 , 2 vals . P . 203 

En los p r'oductos de la a gt 'oexpot~tac i Ó n, e l peso de l a p l'oducc ión 
campesina es nu l o en e l caso de l banano d e e>:pot'tación y m at~g in a l e n e l 
caso del algodÓn con e l 2 1. de l a p t ~o d Lt cc i Ón . En _ t é r'm i no genera l es las 
microfi ncas i nfer i ores a las 3 . 5 has ., no participan e n la prod ucc ión 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
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de agroe>:portación, con e ~ce pci6n del café, en dónde apenas aportan un 
5'l. de l a produce ion. De esta forma la llamada economía campes in a 
participa con el 32 , 15 Y 8 'lo en la producción de café , ca~a para 
azúcar y algodón r espectivamente . El casa del café no es homogéneo en 
todos los paises de la región: siendo en Costa Rica y Nicarag6a donde 
l a participación de l a producción campesina, es más sign i ficativa . 

Históricamente l a a9t ~o e: { por ~ taci6n ha concentrado l as mejot~es tiet ' t ~ aS, 

mientr~as que los productores de gr"anos básicos e n forma sistemáti ca han 
sido y son marginadas hacia las tierras de menor calidad, con la 
e xcepciÓn del arroz . En lo I:jue t'especta al cI'édito , en 1983 los granos 
básicos apenas capt.:l.t ~a n el 13 . 71. del financiamiento canalizado a la 
producción agropecuaria ; el maiz y e l fr~i jOl, al imentas fundamentales 
en l a diet a de la mayor parte de la poblaciÓn centroamerican a , apenas 
absorvieron e l 3 . 6 y el 1 .1% del financiamiento mencionado no obstante 
9L1e cultivar'on más del 11% de l a tiet~ra agrico l a, l o 9ue demuestra 
por9ué las át ~ eas 9ue reciben este apoyo econÓmico 50n bastate 
reducidas . 

De las 250 mi 1 hectáreas bajo ,"iego en la reg~ón, s6lo una 9Ltinta pa t"te 
se utilizaba en sr"anos básicos , fund amen talmente en at"roz . Las 
unidades de p,"oducción de éstos c ul tivos tienen a demás, la 
caracteristica de estat" di semina d as y des.:\t"ticuladas de la 
infr"aestructut"a, económica , la cual se ha desarroll a do en función de las 
necesidades de los cu 1 t i vos de l a asroe xpor"tac i Ón . 

CUA DRO No. 11I.14 

CENTROAMERICA , EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA PEA AGRICOLA 
(En POt~centaje) 

e. ~ e. lo e. ES. 1 e. !l. Q ~ ~ e. tl ~ '" ~ 1 !:!l Q ~ 
PAISES ANOS ANOS 

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980 

REGION 42 44 4 3 ti 58 56 57 57 

COSTA RICA 66 61 60 64 3 4 39 40 36 

EL SALVADOR 48 60 52 45 52 40 48 55 

GUATEMALA 35 39 3 8 3 9 65 61 62 6 1 

HONDURAS 37 30 37 41 63 70 63 59 

NICARAGUA 59 54 50 46 41 46 50 54 

FUENTE, PREALC, ( 110) p. 155 
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En forma creciente, los pt ~oducto t ~es de éstos 9t~a n os dependen cad a vez 
más de la venta de s u trabajo y del mercad o pat~a o bt ene t ~ sus a l imentos . 
Ellos se conv i rtierten, de esta forma, en l a principa l fuente de mano 
d e obra pa r a l a agroexport ac ión, q ue utili za el tra b ajo sa l aria l 
solame n te una mínima parte de l aNo . A ni ve l d e l a t'eg i6n d esde 1950 a 
l a fecha, l os campes inos siguen ten i endo una p a rt ic ipac i ón mayoritar i a 
en la Poblac i Ón Económicamente Activa ag rícol a';· en 1950 t'epresentaban 
e l 581., porcentaje c:¡ue pasa a u n 57/. en 1980 . Esta es tructura 
c o n s t ante e n l a PEA agt'i co l a n o o b e d ece a un e s tancamiento de la 
d e ma nd a de fue rz a de t rabaja asalar iada, s ino mas bi e n a la tendencia 
de l a proletarización e n l os sectores campesi n os . 

Las causas de esta p t ~o l et¿:wizac i ón se pueden e:~p li ca t ~ de l a m a n et~a 

s igui e nte: 
a . Los ingt~esos p o r unidad de producto vend id a p Ot" el campesi no en e l 
met'caeJo se h an d ete t ' ior ~a d o constantemente a caLlsa de una di smi n ución de 
l os precios reales , fun damentalmen t e de l os St~anos b ás i c o s , e n l os 
c u ales se encuentra l a mayot~ía de éstos productot~es . Entre 1970 y 1983 
los pr ~ec i os t ~ea l es del maíz , principal cu l t i vo de los campes inos , 
disminu ye t ~o n en u n 241.; mientt"as que en e l mismo período, l a 
pr"oductiv i dad cayó en un 121. , esto pa t ~a e l caso de El Sa l vadot' . A 
nivel de l a t ~egió n l a ten d e n cia de los pt~ e cios rea les de l os g t ~an os 

como e l ma í z ha s i da parecida y l a p rodu ctividad e n e l periodo 
mencione' o sólo c r ec i ó un 81. . 

b. E l comportamiento de los precios y de l a productividad , ha produ cido 
un ct"ec i e n te d etet~ io t 'O e n l os inst"esos t~ ea l es de l a pt~oducción 

campesina , a cau sa , ent t'e ott ~o s aspec tos , de l a fa lt a de compet i t i vidad 
e n su pt'oducción , debido a L o\ cas i imposibilidad del desat~ro llo de s u s 
f u erzas product i vas , 10 clla l se e>:pl i ca pOt ~ : 1) la es tt~uctut'a de 
tenenc i a pat"a este tipo de pt'od ucto t'es , h a significado un a grave 
estrechéz física de tiert~a s cu lti vad as , más a ll á de l o c:¡ue podt'ia 
conside t'a r se a nivel individLlal, como un tama f"fo mínimo de tenenc i a e n 
t'elación al tipo de s uelo c:¡ue utili zan los pt"od u ctot'es campes inos - c:¡u e 
son marg i nales s i se at i e nde a sus condiciones de fet~t ilid a d - ; 2> el 
n ive l de ma t'sinac ión de é s te de pt'oductor t'especto , a l as t i et'ras 
ir t ~i9adas, a l os t'ecurs o s finan cieros , ya la util i zaci ón de l as nuevas 
téc nicas pt'od uct i vas, las c u á l es pt'esentan un lí mit e vet'tica. l d e 
desat't'ollo muy bajo , como t'esul tado de_ los dos pun tos antet' i o,~es y 
finalmente; 3 ) el individua li smo en la p , ~ odLl c ción y come t'cia l i zación, 
la disem in ación ge09 t'áfica de sus uni dades de pr~oducción y las 
dificLlltades pa t ~a su Ot ~8 an i zac ión . 

c . Este tip o de pt ~ oducto r ' a l te n e t ~ que of t ~ece t ~ un mayot' vo l Ltmen de su 
p t ~od u cc i ón pa r'a ob tenet ~ cantidades const an t es de ott ~OS bienes y 
se t ~vic io s , ent t ~a en un proceso acelerado de mayo ,' empo bt ~ec imi e nt o y p or 
l o t a nto de proleta t ~ iz ació n en el campo o e n l a c iudad . Alimen tando e l 
p t'oceso de desempleo I ' ut ~a l y Ll t ~ b a no, asi como de sectores info t 'male ~ s . 

\ 
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d. La dinámica expuesta profundiza la dependenci~ del productor 
campesino en relación al mercado , donde satisface sus necesidades de 
repr"oducción como fuerza de trabajo y coma productor. 

e . Esto último lo lleva a incluir al núcleo famili a r como una totalidad 
en su inser'ción al mercado de trabajo. Al interior" de esta dinámica, 
el capital define la incorporación de la fuerza de trabajo femenina e 
inf a ntil y utiliza las politicas sa l at"iales discriminatorias en las 
mujer"es y nif'los, a los cuales se les remunera menos pO t" realizar" l as 
mismas tat"eas de los hombres. Esto ace lera s u incot'po r"ac i6n cama 
fuerza de trabajo y provoca la sust itución de la fuerza de trabajo 
masculina . Es ta práctica de discriminación salaria l h a e x i s tido en la 
región h asta princ ipios de l os ochen ta , en casi todos los paises , 
aungue ú l tima mente ha ido de sapa t ~eciendo e n el caso de Nic a t ~a9 t.\a, Costa 
Rica y E l Sa l vador. 

f . En t ~az ón de 
provenientes de l a 
mayores gue los 
grado de sub e mpleo 
constante de los 
vend ida. 

la tendencia hac ia la pt ~o le ta riz ació n, los i n9t~eSos 

venta de la fuerza d e tt'abajo son pt' opot'cionalmente 
ing resos globales reales; ésto no obstante el alto 
y desempleo abierto y el deterioro más o menos 
salarios r'eales por unidad de fuet'za de tt ~a bajo 

9. Este mecanismo se conjuga con una mayor pulverización de la 
la tiert'a campes ina, causada pO t ~ la divisón 

necesidad económ ic a que conduce a la venta de 
estructura de tenencia de 
hereditaria o por la 
parcelas minifundistas, la mayor' p arte de ellos se convie t' ten en lotes 

Llnidades de p r'oducción . de vivienda , más ~u e e n 

h . Por último , la situac ión político-revolucionaria de la región , 
producto de la dinámica de cont t ~a dicci o nes d e l modelo de acumulación 
cent t'oamericano, h a llevado a políticas rept'esivas en éste sector' de la 
soc i edad, a gra do tal que ha acelerado el proceso de desp l azamien to 
pob lac ion a l a l int er'io r de l os mismos p aises , de miS t'aciones entt'e los 
países de la región y a difet'entes pat-tes del mundo. Esta sit u ación ha 
provocado el a bandono masivo de campesinos de sus unidades de 
producción, ll evándolos , en el corto plazo, a d epend e r de l a caridad, 
de la venta de su fuet'za de tt'abajo o a engrosar las fi las de los 
sectores informales de las ciudades centt'oameric a nos o de ott'OS pai s es . 
Sólo en e l caso de Guatemala y El Sa lvador se cue ntan más de un millón 
de campes inos expulsados de s u s minifundios a consecuencia de las 
pol i t ieas contrainsut~gentes de esos Es t ad o s . 

La din á mica d e pt ~o letat'ización del campes ino centroame t' icano , a celera 
la incapacidad de l as unidades campesinas pat'a producir plusvalía o 
e:·:eedentes dentt'o de l modelo globa l de acumul ación , que además, 
hi s tót'ic amente ha s ido poco signi fi cativa . No ob s tante, que la 
disponibilidad del tt'abajo familiar -para incot' porarse a la pt'oducción 
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es muy 9t~ande , debido a su atras'o hi stórico en t~elaciÓn a la 
especia li zación t ~equet~ id a pOt ~ la econom1a en su conjun to , no encuentra 
fácilmente empleo y d eviene asimismo en fuerza de trabajo soc ialmente 
innecesat~ia! de ahi que - gr'an pat'te de ésta no ti e ne ningún valor 
social. 

Dentro del conte>: t o de la economía campes ina, la dinámica descrita de 
,la producción de granos basieas no alcanza a satisfacer el incremen to 
de la demanda, 10 que ha llevado , como se demostt'ará más ade lante, a un 
aumento sustancial de l as impot'taciones . La política de p r'ecios de los 
gt'anos básicos, definida por la lógica de t'eproducción bat' ata de la 
fuerza de tt'abajo -e l emento fundamental para la inse r'ciÓn de la 
producción asroexportadora e n e l contexto internacional-, es sin duda 
uno de los fac tot~es detet~m inan tes de 1 a tt'aso técnológ i ca de 1 a 
pr'oducción de éstos alimentos . El capital competitivo no entra a la 
pr'oducción de estos bienes , en raZÓn de s u baja tasa de gananc i a . 

En el contexto t'eg ional, si la producción de granos básicos se hubiet'a 
dado en el marco de la libt'e competencia y su fo r'ma de producción 
tuviet'a un desat'rollo de fue r'zas pt ~o du ctivas , de tal mane t'a c¡ue fuer'a 
competitiva en el mer'cado mundial, se podr'ia habe r esperado que esta 
producción estuvier'a en manos de l capital competit i vo y el p,'oceso de 
proletar'ización del campesino hubiera sido más ace lerado ; o esta fot'ma 
de pr'oducción se hubiera t " a nsfor' mado en la medida c¡ue se el iminar'an 
los obstáculos que le impide n gener'a r' e}:cedentes y acumLl l a r. POt, otra 
parte, esto hubi era exiguido una mayor eficiencia y compet iti v idad de 
la agroe:{por'taci6n a ni ve l del mercado mundial. 

Natur'almente esta lógica no co incide cOD e l papel q Ll e el modelo de 
ac umul ac ión le ha as i gnado a la pr'oducción campesina, l a cua l, como ya 
se mencionó, s e encuentt'a inset'ta en una dinámica de r'ept'oducción 
bar'a ta de man o de obra, ante una tendenc i a de l en to desat' t'O 110 de 1 as 
fuerz as productivas por parte del capital . Dentro del contexto mundi al 
del capital ismo, l a lógica de ,'ept'oducción bat'a ta de la ma n o de obra es 
contradicto r'ia , pues en este mat'ca l os costos t' egionales de producción 
de granos son mayores a l os d el enta t' no mundia l. 

Podemos con c lui,' que el esco ll o centt"al de l a econom ia campes ina, no es 
un problema de pt"ecios , s ino de l as condiciones estr~uctLlt 'al es y de 
mat'sinación en que se desat'r'o lla, lo que implica t'efet'it'se , en última 
instancia, a la s estt~uctLlr'as de poder' . Las posibilidades de 
r'ed imen s ionat' la economia campesina pat"a que tensa las condiciones 
necesa t'i as de gener'ac ión de excedentes y acumu lación, pasan pOt" la 
modificación de l os nucleos de pode t' imper'antes en los difet'entes 
paises de la r"eSiÓn , con la excepciÓn de Nicat'agt\a donde este pt'oces o 
ya se ha iniciado . 

La dinámica de producción d e l pe9 u e f'fo pr"oducto t' esta d eterm in a d a tanto 

\ 
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por l a l ógica global de l cap ital a ni ve l mundial1 como de l a s imbios i s 
del capit a l n acían'a l con e l capital mu n di a l, lo cual ha estado definido 
hi stó ricamente por la forma d e inserción intet~naciDnal de l capital 
nacion a l y su dinamica socia l prop i a . 

Es más, se puede afit~ma r, qLle el deterioro d e los prec i os I~e a les no ha 
s i d o más aún más pl ~o fundo, como res ul t a da de l as poI í ticas 
pl ~ o tecc i o nist as implementadas por l os Estados centroame t~i Ca n Os , frente 
a l a competencia in te t ~naciona l. Dónde e l desarrollo de l as fuerzas 
productivas para la producción de ce r'ea l es en l os paises más 
d esat~ro l1 a d os , l os Estados Unidos principalmente , han tenido un a l to 
d esarrollo tecno l ógico CjLle ha pt~o voc:ado muy al tos incrementos en los 
ren di mi e ntos por un idad de s uperficie¡ y por consecuenc i a , u n a 
t e ndenc i a h ac i a la baja de 105 p, ~e cio s de granos , como e l ma í z , a ni ve l 
mundia l. 

Por esta razón , se puede sel"ta lar c¡ue l os p t ~o ductot~es campesinos de maíz 
del área centroamet~icana , son parte de l os sectores , ~e n tistas , ya c¡ue, 
por las po lí ticas pt~oteccionistas ,~eciben precios super i ores a los c¡ue 
deberían, si existie t ~a una competencia real de l capita l . Es decir c¡ue 
su precio de prod u cción es in fe t ~ ior a l p t ~ec io de mercado t ~ec ibido, 

dentro de un con t exto del capital i smo a nivel mundi a l. 

11 1. 5. La situación nutriciona l de !.2. población ~ ott~as condiciones 
socio-económicas ~ ti modelo actua l de ct~ecimento económico . 

El f e n ó meno de l a hete , ~ogeme id ad est t ~ u ctUt~al de l a ag ,' i c u l t u ra 
centt'oamer'ic ana y de l a dobl e d inámica de los productos d e 
agroexportac i ó n y de 105 9,~a no s bás i cos, c uyas característ icas y 
mecan ismos han sido an"alizados ampliamente e n la secc ión anterio,~, 

repet'cü te tambi én sobt~e e l consumo alimen ticio de la población y afecta 
negativament e a los estr~atos d e más bajos ingresos en e l campo y l a 
ciudad, as i como a l a situac ión global de los paises , en cuanta a l a 
perdida de autosuficiencia y segur idad al imentarias . 

S . A. La a lime nt ac ión 

Consideremos p , ~imerame nte el consumo anual per cápita de granos básicos 
par'a el conjunto de Centroamér' ica . Entre 1970 y 1985 éste baja de 164 a 
141 kgs , situación c¡ue es a ún más dt~amática en E l Sa l vador y HondLwas , 
dond e se ,'educe en un 53 y 431. t'espect i vamente . S in embargo , Costa 
Rica y NicaragLla a u menta r'on s u consumo pe ,· cáp it a en el mi s mo pet'iodo , 
aunque és to n o implica que se h aya disminuido e l í ndice de 
desnutrición . S i ag t ~egamos a los g r ~ anos básicos el trigo , que con 
excepción d e Guatemala c¡ue produce una peC¡Llel"fa cantidad, se impot'ta en 
un 1001. , el con SLlmo per cápita de l a región pasó de 176 a 183 kgs ., 
en t re 1970 y 1980 como t'esult ado e n gran medida de sus crec i entes 
i " mpo t ~taciones y de l aumento e n e l consumo de l as zonas LIt'banas . (34 , 56 
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y 67 -) (Cu ad t~O NO'. ·I II .1 5 ) . 

Has ta 1980, la oferta de ca lorl as en l a región, era deficitaria en · 
todos los pa ises en relación a l os re9Llet~imientos minimos , con la 
e xcepción de Costa Rica en dónde exced ía un 20%. Mientr ~as que por~ 

ott"O l ado , Guatema l a y El Salvador son los paises que tiene n mayor"es 
deficienci as . Es to no obstante que entre los pet"lodos de 1967-70 y 
197 1-80 la ofer t a de calorías se incrementó e n casi todos l os paises de 
la t"egión , con l a e:,cep c ión de Honduras y Nic a t"ag ua. Pa r"a el pet"iodo 
de 1980/8 1 la población urbana de Guatema la con sLlm ió el 92 . 8% - de las 
calor" i as necesa t-ias , mient,"a s la población "ut"a l de Honduras 10 hi zo en 
u n 821.. (45 Y 48) En e l caso de El Sal vado r' , e n 1985 el cons umo 
p,~omedio de ca l arias só lo c ubrió el 80.31. de los rec:¡ue, ~ imientos (95) 

CUADRO No . 111 . 15 

CENTROAMERICA: OFERTA DE CALORIAS PERCAPITA COMO PROPORCION DE LOS 
REQUERI MI ENTOS 

PA I S 1975 

COSTA RI CA 109.8 

EL SALVADOR 89.5 

GUATEMALA 9 3 . 0 

HONDURAS 90.0 

NICARAGUA 108.7 
,.'. . 

fr 
1976 

109 . 0 

90.6 

92.4 

92 · 9 

107 . 6 

N Q 
1977 1978 1979 

11 3 . 3 11 5 . 6 11 7 . 4 

9 1. 8 94. 7 9 4. 9 

93.4 94 . 3 95 . 0 

93.3 96 .0 96 . 6 

109.8 106 . 7 100.8 

PROMEDIO 
1980 1967 70 197 1-80 

11 9 . 9 105 . 1 11 2 . 1 

93 .7 80 . 0 88 . 8 

93 .4 9 2 . 5 93 . 3 

96 . 1 93 . 1 93 . 0 

97 .1 11 9 . 9 106 . 1 

FUENTE: CORECA, S ituac i o n de g seg ut ~ id a d a liment a t ~ ia :i. o p c iones d~ 
~tic as ~ g región. San J osé de Co s ta Ri ca , Enero, 1986 , P .1 6 4. 

La g,'avedad .del p, ~oble m a a l ime n tar io en la t ~egi6 n no se t, ~a n s p a t 'en t a 

e n toda s u dimen s iÓn, s ino se toman en c u e nt a ot r ~os aspec tos . Así 
ten emos gue en base a la di s tt ~ ibuci ó n del ingt ~es o , e l 501. de la 
p o bl ac i Ón de más baj os in 9 t ~esos 5 610 consumía e l 35 'lo d e l as calorí as y 
el 32 . 7 'lo d e las pt'otei nas tot a l es con s umidas en Cen tl'oamér i ca . Por otra 
p a rte, el 20'lo de l a pob l ación de más a l tas in 9t~eSos con s umi ó el 30 . S 'lo 
de las calorías y el 33 . 4'lo de l as pl ~ ote1na s . A ni ve l del consumo de 
calorías de 0 l'igen a nima l, e l 50'lo más p o bl ~ e consumió só lo el 32 . 7 'lo; 
mientt~as gLte e l 20'lo de l a pobl ac ión de más altos in9, ~es o s absorbió el 
44 . 9 1. d e l total. En lo gue t ~ es p ec ta a l as pt'o teínas d e o rigen anima l, e l 
501. de l a pob l ación d e b a j as t ~ eCU t 'SOS con sumió s610 e l 26'lo del tot a l; y 
e l _ 20'lo más t ~ i co el 44.31. . A p esa t ~ de gue estos datos son de 1970 , 
demuestran ya el ni ve l de la cri s is a li menta,~ia (127) . 
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La mitad más pobre de la p ob laci ó n obtiene el 631. de s u s ca lorí as 
vege ta l es de los cet~eales, l eguminosas (fundamentalmente ft ~ ijol ) y 
o leaginosas En t érm inos d e p t ~ oteinas, e stos mi s mos a limentos 
p r opo r cion a n el 7 1% d e éstas . Los indi ces para el 3 0% d e la pob l a ci ó n 
de ingresos in te t ~me dios, fu e t ~o n del 64 y 68 'l. respecti vamente . Es 
deci t~, que en 1970 el 801. de l a pobl a ción cen troamericana dependía de 
l os cerea les y del fri jol par~a satisface t ~ más del 6 0% dé· s u ingesta de 
ca lorías y pt~ote in as (1 27 ). 

En 1970 , so l amen te e l 501. de l a poblac i ón s ólo l 09 t ~ Ó s ati s facer un 621. 
s u s necesidades calÓ t ~icas . Le cot ~ t ~esponde a Gua t e ma l a y a E l Sa l vad o r 
los índi ces más b aj o s de sa tisf acc i ó n del consumo e n ergéti co , con e l 
55 . :5 y 561. t ~ e s p ect i vame n te . Si se t'e laci o na l a caída del consumo per 
cáp ita d esde 1970 a la fecha, con e l h ec ho de que la principal fuente 
de calot ~ ias y pt ~ oteina s de l 80% de la poblac i ó n centt~oamericana fu e t ~ on 

principalmente las g r a n os b ás i~o s , la situación a lime ntari a no difi ere 
mucho de l a preva l ec i ente e n a l g u nos pa i ses aft ~ ic a nos y asiát i cos , e n 
donde la h am bt ~ un a y la pobt'eza c t' iti ca s on crÓnicas (48 y 127) 

5.B. Otrps indicadores soc i a l es : 
grados de pobreza 

empleo , i n gresos y sa l a t' ios , 

La d e pend e n c i a e n los ce t'ea l es y el frijol , as l como e l ni ve l d e 
i n s atifacc ión a l i mentat'ia d e l a gt~an mayoría de l a población 
c entt'oamer~ i ca na e n l a actualida d es más grave que en 1970, s i además 
:: onsideramos : el a u mento del desempleo a bier'to y s ub -empl e o ; l a ca ida 
::I e l pro d ucto r ~e9 i onal; l a d ismi n LlciÓn de los sa larios r'ea lesj y el 
;)L;¡¡~ e nto de la pobt' eza y d e l ct'ec i e nt e n úme t' o de pe t ~so n as des pl a zadas 
::)o r la cris i s 9 L1e at t'av i esa la t-eg ión . A con tinuac i ó n se ana li za t'á 
:lrevemen t e cada uno de estos fáctor es. 

B. a . Di st r' ibuci ón de l 1ng t'eso 

0 1 mode lo de d esa,'rol l o econ ó mic o de Cenb' oamé dca 9 u e entre 1950 y 
1980 p t' esenta una c t'ec imiento c on s t an te a ta s as que ocs il at~on ent re e l 
4.4 y 6 . % para toda l a reg i ó n, sign ifi có s imul tá n eamente u n proceso de 
:;! m p t ~ob t ~ ecim i ento de los sectO t~ es m ayot~ itat ~ i os d e l a población, mientt' as 
los sec tor'es med i os y a l t os fuer' on caneen tt ~a ndo ace 1 e t'adame nt e e l 
i n S t'eso . Est e fenómeno e s más tt ~a n spa t'ent e e n e l Caso de Cos ta R i ca y 
~ l Sa l vador, donde el 20% más pob t'e de la p o bl ac ión t'edujó e l 
:lorcentaje de l in g r'eso n ac ional c aptado, e n e l caso del pr ime r o , e n t t'e 
1961 y 1980 , es te s ector de la p ob l ac ión pasó de captar e l 6 a l 4% del 
ingreso j y e n e l s e gundo caso l a s i t Ll ación fLle más e ~ : trema, pues l a 
'~ed u cciÓn f u e de 5 . 5 a 2 .0%. P a ra 1980 El Sa l vado r pt'esent a la mayar 
: onc e ntt'ac ión del i ng r ~ eso, ya qLl e e l 20% de la población de m ayot~es 

ingt'esos abso rb ió el 66% de l in g l ~es o tota l. (CLlad t'o No.111. 16) 

_os nivel es de con centt'ac i ó n medidos con el indice de Gini , mLlestt' a n 
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CUADRO No. 111.16 

CENTROAMERICA : DI STR I BUC ION y NIVELES DE INGRESO FAMI LI AR 

y 

ti RICA 
6 1 
71 
80 
ALVADOR 
ó l 
69 
80 
EMALA 
70 
80 
URAS 
- 1968 
80 
RAGUA 
80 

!! RICA 
71* 
BO** 
ALVADOR 
90** 
::MALA 
70* 
30** 
JRAS 
- 1968* 
30** 
~AGUA 

30** 

20% MAS 
POBRE 

(Dólat~es de 1970) 

PORCENTAJE DE LA POBLAC ION 

30% BAJO 
DE LA MEDIA 

30% SOBRE 
DE LA MEDIA 

PORCENTAJES CAPTADOS DEL INGRESO TOTAL 

6,0 
5,4 
4,0 

5,5 
3 , 7 
2 ,0 

4,9 
5,5 

2,3 
4, 3 

3 ,0 

635,5 
176 .7 

46,5 

401,0 
111, O 

. 
9 1, 24 
80,7 

61,9 

10, 4 23,6 
15 ,4 28,5 
17,0 30 , 0 

10,5 22,6 
14,9 30 , 6 
10 ,0 22 , 0 

12 , 5 23 , 8 
14,5 25,5 

8 , 5 21,4 
12 , 7 23,7 

13,0 26 , 0 

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO 

1 216,0 
500,8 

155, 1 

68 1, O 
202,7 

222 ,14 
140,0 

178,2 

a CEPAL : 
de 1980 

2 

1 

258 ,1 6 
883 , 8 1 

341,2 1 

297 ,0 4 
364 , 3 1 

563 , 34 2 
254,6 

350 ,2 1 

Cen troamet~ i ca: 
e Ind i cadot~es 

20:1. MAS 
RICO 

60 , 0 
50,6 
49 ,0 

63,3 
50 , 8 
66,0 

58 , 8 
55,0 

67,8 
59 , 3 

58,0 

367,7 
165 , 2 

535 ,5 

806,5 
133 , 6 

673 , 3 
796 , 3 

199 , 8 

5 

5% MAS 
RICO 

35, 0 
22 , 8 

32,9 
20 , 6 

35 , 0 

38,4 

108. 1 

EvoluciÓn económica 
sob t ~e ~ evo 1 LIC i 6n 

TE : Elabot~ación p~~opia en base 
~ l..2. posguet't'a , Mé >: i co , Eenero 
~ economías cen tt'oamet'icanas, 1950- 1982, ~éxico, Nov i emb r'e 1983. 
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para Cos~a. Rica un índice de 0 . 42 , es decit~ un n i vel menos cr i tico de 
concent r ~aci6n, no obstante, que e l nivel de pob r ~eza se ha pt~ofundizado 
que en l os sectores menos favorecidos . E l Sa l vador pt~esenta e l í ndice 
más alto (0 . 60) , s i guiénd ole en impot'tanc i a : Nicaragua (0 . 5U , 
GLlatema l a (0 . 47) y por úl timo Hond u t'as <0 . 45). (llO , p 43-44) 

Para dimensionar' aún más los nive l es de contradición y exclusión 
económica , base de l conflicto socia l y polit i co de l a región , se 
muest t'an las s i guientes estadí sticas: En 1980 , 9.4 mi l lones de 
personas , o sea e l 46% de la pob lación cent t ~oame t 'icana t enia un ing"eso 
igual o infer'ior a los 200 dólat'es anuales , qLlE' equiva l en en 1987 al 
ingresa mínimo que tiene el ame,~icano peot~ pagado po ," trabaja r ~ una 
semana y media . PO t' otr'a parte, 3 , 7 mi llones de personas , es decir el 
1S'l. d e l a poblac i ón , ten ian Lln i ng l'eso anLla l c:¡ue iba de l os 1 10 a 45 
dó l al'es al aNo . Los estl'atos más pobt'es de l a t'eg i ón , con ing,'esos de 
80 o menos dóla,"es significaron 2 . 2 millones de personas. El caso de 
El Salvador es el más S,'ave, ya c:¡ue tenia casi 1 mi l16n de pe" sonas con 
un ingreso p,'omedio anual de 46 . 5 dólar'es al aNo , c:¡ue significaban e l 

CUADRO NO . I I !. 17 

CENTROAMER I CA : DISTRIBUC ION DEL INGRESO EN EL AREA RURAL ( 1970) 
(PO t'centajes) 

,TRATO POB o C. A. C. R. EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUI 
Pob InS Pob Ina Pob InS Pob Ing Pob Ing Pob Ing 

,BAJADORES SI N TIERRA 

:ROFINCAS (Menos 7 Has) 
76 30 70 27 B6 24 B3 35 65 24 56 42 

'FAMILIARES 6 9 5 5 6 10 7 10 12 12 B 7 
'IANAS (4 A 7 HAS) 

l . (7-35 has . ) 11 17 14 14 5 20 7 12 lB 23 lB lB 

TIFAM. MEDIAN . 1- 22 ª 22 ? 27 L..1. 24 1- II U. ill 
A 3 50 Has) 

TI FAM . 0 , 4 ll. O.s...Z 2 9 0,2 19 0 , 4 lZ 0 , 3 26 0 , 9 ª NDES (mas 350 Has) 

INIS. 1,2 7 

-' 2 , 2 3 0,5 1,2 0,8 3 0 , 9 1,4 3,5 7 

NTE : E l ab. pI'opia en base a : SIECA-FAO, Pe,'spectivas par' a tl Oes ar'rolla :t. ! 
esraciOn de U Clgricu l tw'a en Centt' oamérica, Gua temala, mayo 1974, 2 vals. 
35 , 36 Y 37. 
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americano peor p agado obti e ne 
o sea. menos de dos jOt ~ n adas de 

en un poco meno~ de 14 
8 hot ~as . ( cuadro No . 

El probl e ma de la concentt'ac: ión de l a. t' iqueza es todav í a más profundo a 
nivel rural ! a consecuencia de la gran concentración en t iet't'a. y 
capita l e n t o da la re9i6n ' ~ Pa r'a 1970 , el 76i'.: de la población , fot'rnada 
pot' campesinos s in tierra, microf incas y subfami 1 iares p equet'l'as con 
unidades de prod ucci ón de 4 o me nos h as ., captaron el 30% de l inseso 
agrícola; mientr'as los grandes propi etar'i o s , con unid a d es de producción 
de 350 has ., o más , que con st ituí a n el O,4'l. de l a pob l ac i ón rural , 
con centraban el 20 . 6 % d e l insr-eso .:lg r't eo l a. Igualmente, El Sa l vador 
presenta l a mayo t~ polarización: la s propied a des mult i f am iliat ~es 

medianas y g,~andes, que const i tuian el 2 . 2% de l a p o blac ión 
co n cen tr 'a t ~o n e l 46% del ingreso , en fuerte contr'as te c on l os campes inos 
minifundistas antes sef'f alados , el 86'%. d e la p obl ac ión ' ,'u ral, só l o 
recibió e l 24% del ingres o a9 , ~ i co l a . Gu a tema la, ot , .. o caso de extrema 
desigualdad : e l 1. 81. de la población rural con cent raba e l 451. de l 
ingreso , mient r as el 831. sólo rec ibia el 35'l. . (48) (cuadro No . III.16 ) 

En resumen, l a situación de pobt'eza para 1980 , según estudios d e l a 
CEPAL para toda la ,' eg i ó n, tenia l as dimen s i ones s igui entes : e l 60.4 '%. 
de l a poblaciÓn e ,'a pob re , d e l a cuá l el 37 . 7 1. estaba e n condición d e 
extrema pobt'eza y e l 27 . 71. no a l can zaban a sat i sfacar sus n eces idades 
bás icas . Es decit~ que 12 . 6 millones de centt"oameri canos de un total de 
20 . 6 millones e t ~an pobres . La s ituación más dramática se prese nt a e n 
El Sa l vador y H ondut ~ as con el 68 . 2% ( 3 .3 mill ones) y 68 . 1% (2.5 
millones) de pob , ~ es ,"espectivamen te . A nive l rura l la pobreza es más 
aguda que e n l as zonas Ut ~ b a nas; e n Honduras y Nicaragua e l 801. por 
ci ento de su pob l ación ,"u'''a l era pobre. Pa ' ~a El Salvador y Guatemala 
este índice a l canzaba e l 76 y 66 por ciento . (~) . 

La dimen s i ó n de l a concentrac ión del ingreso e n l a forma descrita , n o 
a got a e n s u tota li dad este p t'ob l e ma , p a r a p od e ,' ana li zar l o en toda s u 
profundid a d es necesCl t' io pa , ~t it " d e l a concen trac i ón y centra li zac ión 
del cap i tal,aun que desafortunadament e se carecen de estudios a nivel de 
la , ~eg i ó n, con l a excepc i ón de El Sal vado,' con el c uá l se ilustrará. 

En 1978 , siet~ de l as fam ili as de más a ltos ing resos captaron 
exceden t es POt .. 60 mi llones de d ó l a,~es , equivalentes a l 1361. del ingreso 
total obtenido por e l 201. de l a población de más bajos ingresos (un 
mi ll ón de p c>rsonas) . Sólo l a fam i 1 ia H. d e Sola obtuvó Lln i ng, ~eso 

n eto de 16 mi ll ones de dó l a t ~es . Estos ing ,' esos se han ca l culad o sólo 
en b ase a l cap it al que poseén e n l a fases ag , ~ i cola y agro indust,' i a l de 
los subs i s temas de l café , a lg o dón y azúcar . Los 44 cap it a li s t as 
p r incipa l es de l s ub s i stema café o b t u vie,~on só l o en 1978 ganancias netas 
del o,"den de los 120 mi ll ones de dól a t ~es , por su control ejerci d o en 
las fases a9 t~icol a , ag ,~oindustrial y por - el manejo de las 
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e:<pot~tac iones . 

Estos índ ices p or s 1 so l os demuestt~an el grado de concentt~aci6n del 
capital, a unq u e no t~ e fl eja n la totalidad de éste fenómeno, d ado 9ue 
és tos 44 capitalistas no s6 10 et~a n, h as ta 1980 , propietarios o 
accion i stas de l os subsistemas de la a9 t ~oe:{po t ~ t ac i ón mencionados , s i no 
ade'tñ .. \s duert'os de todo e l s i s t ema fi n a n ciet~o , d e l a mayOt~ pat~te d e los 
pri n .-: ipales negocios t~elacionados con e l comercio in tet~ n o y e~:ter no, l a 
indus tt'ia, l a con st t' u cc ión, y l os se t'vic ios . Este g t"ado de 
cc'm centt'ación y cent t'a l ización del capita l en El Salvador, se puede 
genet"a.lizar hasta 1980 e n el caso de la t'8gión, a u nque con algunos 
ma ti ces ent r e l os pai ses . <1.) 

Después de a n a li zar' e l g t'ado de concen traciÓn y cent t ~alizaci ón de l 
in g r ~eso y e l capital e n El Sa l vador, se l lega a la conclusión de que 
para intentar resolve r e l prob l ema del ingreso de la gran mayoria d e 
las centt~oamericanos , se re9uier ~e de ml..\cho má s 9ue l a só la 
instt~umentac i Ón de po li t icas r ed i s tt ~ i b u ti vas del in g t ~eso . Deb ido a l 
grado de po l arización , se h ~ce n ecesar i o afront ar tanto e l problema de 
la di s tribuciÓn del ingreso como e l d e l a redistribució~ de l cap i ta l. 

B. b . Empleo 

En 1970 e l indi ce de desoc u pac i ó n abiel~ta más alto en Centro Amé , ~ ica se 
ub i cÓ e n E l salvador con 10.2'%.; p at~a 1984, este indi ce en Costa Rica , 
E l Salvador , H ondu r ~as y Ni ca t'agua e t ~a de 6 . 6 , 30 . 0, 23 . 9 Y 16.3 % 
respectivamente . Po r otr ~a pat~te, en 1980 e l 46% de l a población 
económicamente act i va estab a s u bempleada -es decir 91..\ e tt ~a bajaba a 
tiempo pa t ~c i a l en t ~e lación a los di as l abo t ~ab . l es def inidos por l a ley-, 
Q pet~cib i a t ~e munet 'ac i ones infer~iores ª-.!. sa l a t ~ i o minimo legal. Dic h a 
situación asume ma yot~ 9 t ~ave dad e n Hondw 'as y El Sa lvadot ~ , dón de el 
índ i ce de subempl eo el~a de 64 y 55/. t ~es pectivamente . E l gra do de 
s ubutili zac i Ón tota l d e la fuerza de t t ~abajo e n l a l~egiÓn, ya e n 198(1 
era a l armante , ascen dia a l 30/. de la f u er z a de traba jo. Casos como El 
Salvadot~ y H ondu t ~as presen taban 1..11103. situac i Ón ct~itica, ace t ~cá ndose a 
una subutilizaciÓn total del 50'%. (Cuadro No . 111.18 ) . 

Estos indices en la t ~ea l i d ad son mayo t ~es , como se ve t ~ á c u ando se 
anal i ce el pt~oblema sala t ~ ial, dado 9ue las pt~ácticas pal~a n o h acer 
efectivos l os sa larios lega l es , son c""lb un dantes y u n a n o t' ma en las 
difel'en tes actividades agt' icol as , más 9ue e n l as indus tr iales. 

Las dt'ásticas t ~educciones e n e l p t ~od u cto n acional de todos los pai ses 
del área , durante el periOdo 1980-1985, permiten pensa r que la gravedad 
de l desemp l eo abierto y el subempleo y , por lo tanto , el deterioro rea l 
del ingt'e s o d e l os asa l ar'iados y campesinos en l a l ~e9 i On es ac tua l mente 
más gt'ave . 

\ , 
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CUADRO No . lI!. lB 

CENTROAMER I CA , SI TUAC I ON OCUPAC IONAL HACIA 19 8 0 

: EPTO C . A. GUATEMALA HONDURAS EL SALVAD OR NICARAGUA COSTA RI el 

. ACION 2 1 126 7 006 2 825 4 564 2 733 1 780 

7 058 2 193 1 02 1 1 626 870 770 

,MPLEO 538 7 1 155 262 97 46 

'SA 7 , 6 3 , 2 15 , 2 !.É..L.! ~ ~ 

, MPLEO 2 995 9 18 56 1 827 374 19 1 

)e rsonas) 46 43 64 55 49 

Desemp l e o 
i va l e n te) 22 3 1 27 26 11 
JT I LI ZAC I ON 
' L 29 . 6 34 . 2 4 2 , 2 4 2 ,1 22 , 2 

HE : PREALC , ( 110) p. 62 

Po r otro lado , e l desemp leo ab i et'to h a tenido u n menor peso, c omo fo r ma 
de sub-uti l ización de l a fLte t'za d e trabajo, (Cuad t'o No . lII.1 8 ) mi ent r as 
que por e l con b'ario , e l su bempl eo se ha convertido en l a fO t'ffia má s 
importante de s ub-uti l ización," Esta car ac t er 1st i ca es producto de la 
misma estt'uctura productiva dentro de la cua l, con excepción de Cos t a 
Rica y Nic a ragua , e l e mpleo agrico l a sigu e siendo el predomi nante . 
( ll O,p 79) 

Los cu l tivos de l a 8groe>:po l'tación: café , a l god ó n , banano y caNa de 
az ú car son l os princi pales deman d a n tes d e f ue l ~:za de tt~a b a j o , 

pt~ i nc ip almente e s tacion a l. En e l caso d e E l Sa lva do r la 
a9roe:<po t ~tación ocupa aproximadamen te el 60% de l e mp l eo t otal agr i co l a , 
siendo fundame n ta l mente tempOt~a l ; aún mas, en l os pe t ~ i odos de cosecha 
llega a ocupar más de l 80% de l a PEA a9t~opecuar i a (el emp l eo de 
t ~ecolección se concentra en 6 . 8 semanas como p t ~omedro) . La s ituac i ó n 
anter i o t ~ puede ge n et~al i zar~se a tod a la r ~e9ió n, ya que bás icamen t e la 
mi sma est l ~uctura pr'oductiva es l a q ue dete t ~mi n a l a demanda f u ndame n ta l 
de l empleo . (~.> 

La p rofund i zac i ó n de l sLlbemp l eo , en tanto 
a9 , ~oe}: p o t 'tadot'a , comb i n ada con l a c ri sis e n e l 
econó mico , h a ace l er'ado l a i mpOt ~ta ncia 

agudizando e l pl~oceso d e mig l'ación del campo a 

se amp li a l a act i v id ad 
proceso de c t ~ ec i m i e nt o 

de l desemp l eo a bi e t'to , 
l a ciudad . Fenómen o que 

26 

8 

li.,.J 
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los ú ltimos a~os, se ha i ncrementado con 
vive la t ~eg ión. As i, se puede e x plicat~ 

desempleo abiet ~ to entre 1980 y 1984 en 
paises de la t ~ e9iÓn . 

la 
el 
El 

aguda s ituación política 
in c t ~emento tan fuef~te 

SCl. lv Cl. dof~ y en casi todos 

Es importante t~esa lt at~, c¡ue éste inct~emento e n l a subutili zaci6n de la 
fuerza de trabajo, se da no ob s tante , l a i mplementac ión de políti c as 
conservado r ~as , des de el pun to de vi s ta tecnolÓgico, C¡Lle han ft~enado 

h as ta el moment o la tendencia hacia un mayot~ grado mecanizac ión en la 
8g r oexportación, fundamentalmente para la cos echa de caMa para azúcar y 
a l godón. Es t a pol i tica de e mpleo , a d e más h a pt ~o tegido l a no 
mecanizaciÓn de los granos bás i cos, con excepción del art~oz en un buen 
porcentaje, pO t' las restricciones estruct ur ~a les c¡ue tiene ésta 
prod ucción. 

Pa t ~e ce cla t ~o por lo t a nto, c¡ue el problema del des emp l e o tiene un 
cat~ áct et ~ estructural, c¡ue só lo podrá se t~ abordado en t oda su dimen s ión 
cuand o s e bus c¡ue su so lución a partir de Lln a visiÓn global del mismo 
modelo de acumulación , e n dónde uno de SLIS e l ementos fundamen t ales 
d ebe r ~ia se t~ apt~o ve chat~ t'acion a lme nte , las recut~sos natut~ales t ~e no vab l es 

y la capacidad prod Llc ti va de la fuet'za de tt'abajo . 

Para con c lu i r esta pa t ~t e t ~e cOt ' d e m os c¡ ue entre 1950 y 1983 , . el á r ~ea 

agt'ícola de la región se incremen tó en 9 . 3 mi llones de hectárea s, de 
las cuá l es 8 mi llones se o t ~ i e nt a t ~ on a la 9anCl.de r ~ í a , f und a mentalmen te de 
tipo e x ten s i vo . P a t ~a ve t ~ un caso límite, mientt'as e l banano utiliza 
450 j Ot'nales al a l'1o po r' h a .; l a g a n ade t ~ 1 a, en el caso e>: tremo de p as tas 
cultivados, c¡ue son mi nimos en l a t' egión apen as d emand Cl. n 4.0 jOt ~ na l es 

por ha.,; los pastos n a_ tut ~a l es , c¡ue son la m ayot~ ía, só lo demandan 1. 0 
jo t'n a l a 1 a No p o r' hec tárea . E l cu 1 t i va c¡ue menas jorna 1 es demanda pOt ~ 

h ec t á rea e s el ft~i jol, 44 jot'nales anua l es . F'or~ o tt ~a p a t ~ te, cómo 
vimos, el pot e ncial' de t ~ i eso e n l a región só l o se utili z a en un 101., y 
podríCl. se r uno de los intrumentos c¡ue modific¡ue l a demanda de tra bajo; 
lo mismo se pod t ~ ia pensa t ~ s i se hiciet~a un uso ópt imo de l os s u e l os 
actualemente d ed ic a dos a l.a gCl. n adet' ía. 

B.c. Salarios 

En el mode l o de acumu lación cent t ~oa met~ica n o , sus t en t ado e n la 
sob t ~ee: , :p lot ac i ó n de g fuet ~z a d e tt'ab ajo , más c¡ue en un a t ~Cl.c io na li da d y 
u n a e fici e n c ia pr'oductiva c¡ue combine óptimamente l a t~ e l aciÓn e ntre 
c a pit a l y tra b a jo , l a políti ca sa larial se h a utiliz ado como uno d e los 
inst t ~u m e nto s más imp o t ~ t a nt es pat~a mantenet~ los ni veles de 
sobt~e-e}:plo t ac ión. Dentt~o de esta con cepc ión, para ga t'Cl.ntiz a t' l a 
ap li cac i ón de la pol ítica sa l aria l, h a s id o n ecesar i o estab l ecer 
mecan i smos de t ~e presión , e >: clusion y de fa lt a de libertad a l as 
ot~gan izacion es sindi c a l es de l os tt~ aba jado t ~es . Los mayot~es obstácul os 
par'a la ot~ganización l abot~a l LóSicame nte se h a n d ad o en lCl. s zonas 
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rurales. 

El a n álisis de los s.31a r ~ios leg a les, como medición de 1.3 t ~emune r~ ació n a 
la fuerza de tra bajo y por l o tanto de l a di s tribución de l in greso , e n 
comb inac iÓn can los ni veles de ocupación , no es un in s trume nto que 
per'mita u na transparencia real a l respecto . Prin c ipalmente debido a 
que en l as zonas t ~u t ~ales los salar ios m1nimos legal'es no son ,' e s petados 
en su g,'an mayot'ia, utili zandose una se t ~ i e de mecani s mos par ~ a no 
cumpl it ~ l os . 

A continua ción se a nalizarán algun os de los me cani s mos que usa el 
capi t a li sta pat'a logt~a r una sob t ~e-ex platación de l a fue r'za de trabajo, 
e n base a una inves tigación ,'ea l izada pat'a el c aso de El Sa l vador' en 
relación a los tres p,'incipales pr'oductos de la ag ,'oexpol· tación. Las 
conclusiones con a lgunas difet'enc i as pa t'a Costa Rica , pertitirán 
entender' las dif e r'entes f ormas de sobt'e- exp lotación de la fuet'za de 
trabajo y d imen s i o n a r más p,'o fund a mente el p a pe l de los salarios en e l 
ingreso de la fue rz a de trabajo . (1) 

c.i Formas y mecanismos de exp l otación 

El análisis de los s ubsi s t emas de la agt'oexpot'tac i ón ha evidenciado e l 
papel est t'a t égico c:¡ue ti enen par'a la acumul ac ión y va lot'i zaciÓn del 
capita l, a cont inuación se t'esumen a lguna s fo t' mas con c r' etas de 
e:.:p l otac i ón en es ta actividad. 

c. ii. P r-o l ongación de l a jo , ~na da de trabajo 

En l os subsistemas de l a ag l'oe>:po t' t ación y la agl'icu l tu t'a 
la pt'olongación d e l a j Ol'nad a d e tr'abajo se t'ea liz a a 
di st intos mecan i s mos como : el pago p o r ta r eas , e l pago a 
tt'abajo de ag r'egados y un ma l manejo de pesas y me didas. 

e n senet'a 1, 
tr'avés de 

destajo , el 

Las jo t'nad as de tr'ab a.iQ. §g es t a blecen med i ante .!..-ª. dete r' min ac iÓn de 
ta reas c:¡ue no cat' t'espon den a lo c:¡ue u n t t'ab ajador p t' omedio pued e 
rea lizar' en las ocho hot'as de tt~ a bajo que contempla la ley la bor'¿d, 
esto se d a fund a me n talmente en las labor'es cu ltut'ales o de cultivo . ti 
~ .e. des t ajo a u menta a S L! vez l a intensidad, el gasto de e nerg ia y a l 
mi smo ti empo p r'ovoca una pI'olongación de l a jornada , tl'abajando más 
hor"as y/o incot' po r'ando a l a f a mi 1 ia . Pa t'a 1978 s egún l a encuestt'a sobr'e 
la movilidad d e l os cort ado r'es d e cosecha , realizada por e l Mini ster io 
de Planificación de El Sa l vad o r (94, p 230-240) , 25% d e l tt'abajo 
utili zado e n l a cosec h a de l os producto s de exportación, fu e realizado 
p Ot' trabajador'es c:¡ue no t'ec ibi eron dir'ectamente una r'emuneración . 

Ca lcul ando l as horas 
t rabajad o r r eg i strado, 
jor' n ada u n 36%; en el 

pr'omed io que tl tt'abajo familiar' ag t'eg8 ª cada 
,'esult a que en el caso d e l café se pro l o nga l a 
algodÓn, 33 . 5 %: y e n l a caNa pa t'a az úc a r', 4 . 14% . -
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Lo anterior l e permite a l capital i sta a h orrar el pago de l séptimo d í a y 
la com i da, equivalente al 13t: de l as ,'emuneraciones totales pagadas en 
los tres cultivos de la agroexpo,'tación salvadoref"la . 

El sa lario minimo oficial contempla y legal i za esta pro l ongaciÓn de la 
jOt'nada de t t'abajo, al establecer sa l arios,diat'ios que el trabajador , 

n i siquie t' a con e l trabajo familiar , l ogra cubri t' . Debido a que la 
f orma de pago en l a reco l ección de las cosechas de agroe>:portación es a 
destajo , para ~ ~ del café ~ ~ algodón . ~ salario diat'io promedio 
por trabajador efectivo apenas alcanzó ~ 1978, ~ 55t: ~ ~ 63'l. 
respectivamente . del mí nimo estab l ecido oficialmente. 

En e l ma l man e J O de las pesas ~ medidas , se engaf"la al trabajador y le 
subvalLlan los resu l t ados de su es f uet'zo , t'econocién dole pa t'c ia l me n te 
las tat'eas ejecutadas o el vo l Llmene de productos cosechados , lo cuál 
=ontt'ibuye a la pt'olonganción de l a jOt'nada de trabaja y por l o tanta a 
la exp l otación de l asa l ariado . 

c . ii i Sobt'e-explotación de l a f u erza de t r a b aj o 

_el sob t'e-exp l otac i Ón s i gnifica el pago de l a fLlerza de t ,'aba j o par 
.Jolla jo de su valor histórico-s ocial . El capital no paga a la fuerza de 
l;t'ai..Hljo n i siquiera lo que necesita pat'a t'ep t'oducirse , en las 
:ondicionc:s de miseria en que vive . Esto se logt'a a través de 
jistintos mecani smos , entre ott'os: subva luac iÓn de los costos de 
~ e producci Ó n de la fuerza de trabajo; evasiÓn de l pago d e tar i fas 
3a l aria l es lega l es j s u bsidio a l capital en e l p a ga d e l a fuerza de 
trabajo ; de t eriora de los salarios reales y sustitui b i lidad de la 
fuerza de trabajo. 

;ub-valuac iÓn po,"' parte del Estado . del costo de reproduce ión de g 
fuerza de t,'aba Jo . Como se ha sef'falado , los ingresos recibidos por 
;rabajador no cubren ni si~ uiera el equiva lente n ecesario p a ,'a viv ir y 
"ept'oducirse e n l as con di c iones hi stór icas concretas . Seg ún la 
)it'ecc ión Genet'al de Es tadí s tica y Censos de El Salvado,' , a diciembre 
le 1978 , la canasta bási ca mensual tuvo un costo de 447.48 colones para 
~l área urbana, lo cual equivalia a un presupuesto anual de 5 , 373 
:o lones (2 150 dóla,'es) 

_os sa lat' ios mínimos establecidos pOt' el Estado , téO l'icamente s uponen 
m términos de ing t'eso , la rep t'oducción de l a fuerza de tt'aba jo (10 
:ual no implica una ,'ept' oducci6n natura l) , pero en la t'ea l idad el nivel 
le los sa lat' ios ha implicado condiciones de desnut l' iciÓn , insalubt'idad, 
:a lt a de v ivienda, etc . Ni los obreros que tl'abajan en las fases 
tgroindustria l es y manufactw'era de los s ub s istemas , log,'an satisfacer 
a canasta mencionada . Si multiplicamos cualquiera de l as diferentes 

:ari fas sa l at' i a 1 es d ec retadas pOt' el Estado pat'a 1978 , s u pon iendo Gue 
!stan vigentes todo e l a"'o y que el tra ba jador teng a empleo permanen t e 
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los 257 d í as lab orales anualE?s , n i nguna de éstas cubre el ingreso 
m1nimo re9Llerido para l a t ~eprDducc i ón d e la fuerza de tt'abajo . La 
tarifa mas alta decretada pa t'a l a reco lecc ión de l c afé, la cual 
funciona só l o e n la época de l a t'E'colecci6n. a penas cubria e l 47Y. del 
costo de la canasta bá s i ca . La tar i fa más baja , referida a l sa l ario de 
las mujeres y n if"fos, por s u t t'abajo e n l as l ab o t'E's cu l tLwa l es de la 
agricu l tura , s6 10 cub r ió u n 17% del cos to de dicha canas t a . 

La po lí tica es t a ta l de difere nc i ación sa l ar i a l p a ra l as mujeres y n iNos 
que trabajan en e l campo, y 9ue existió h asta principios de la década 
d e los 80s., l e permitía al cap i tali sta profundiz a r l os ni vel es de 
e x p l otación , sus tituyendo la fuerza de tra ba j o masculin a adulta por la 
de mLljeres y ni,.,.o s 9ue r ea lizaban las mismas ta r ~eas agrícolas 9ue l os 
hombr'es . PO t' otra parte , esta dife r'enciac ión et~a un e lemen to de 
pt'es ión hacia a los trabajador"es agrícolas , para aceptat' t'emunerac i ones 
infer i o res a l as oficiales. 

Evasión pO t' parte del capita l i s t a , de las t a t' i fas sa lat' i a l es l ega l es . 
En base a l a e n c ues ta de l Mi n i s t er io de P l anificación, se pudo c a l cu l ar 
en 9ué dimen s iÓn el capit a l ista no paga e l s~ l a t ' io mínimo. Esto se hi zo 
par'a el ciclo ag r í cola 1977/78 e n l os tt' es cultivos de la 
ag,·oex portación . En e l cas o de l café , los asa lat"'i ados sólo t'ec ibieron 
el 62% de las ,'em u n e t'aciones a 9ue tenian d e t'echo pO t' e l vo l um e n 
recolectada de café , par'a e l algodón y l a ca "" a de azúca r , este 
porcentaj e f u e inferior , 60 . 9 y 46% respectivamente. 

La evas ión de los sa l a r' i os l ega l es , es tod av í a má s c r' itica e n e l caso 
de l os sa larios ag t' icolas gen era l es , 9ue cub r e n l as act i v id a des 
ag t'opecLlaria s durante todo e l arro , con excepc ión d e l as actividad es de 
,'eco l ecc ión, en dónde los ni ve l es d e desemp leo son muy supe t' i o r'es a los 
del periÓdo de cosecha; en segu n do luga r , a 9ue la escaza v igil a ncia 
of i cia l p ara el cLlmp l imi en t o de los sa l a r' ios se d a en l os periÓdos de 
c osec ha , no as i en la época de l as actividades cu ltut'a l es y, pOt~ I.Htimo 
a que el tt'abajado t' ag ri co l a n o esta s ufi c i entemente o r' ganizado. <1.> A 
par·tit· de e s t e aná li s i s , se puede ve t ~ l a cf'itica s ituac i Ón en 9ue se 
enc u e ntra el tr'abajador " Lwa l sa l vadorel'1o , dado 9ue sus ingr'eso s 
p rome dio para 1978 , por con cepto de l a venta d e s u fuerza de traba jo , 
fuet' o n infe t' i o t'es u n 25% del costo de la canasta b ás ica de ese mismo 
a ""o . 

Dete t"iot'o de los sa l arios reales . La inflación, como un mecani smo pa t'a 
acelet'a t' e l pr'oceso de concentt"ación d e l in g t'eso y a um enta t ~ los niveles 
de ex pl otac i Ón de l a f u erza de trabajo centroame ri can a , no habia juga do 
u n p ape l importante hasta med i ados de la década de l os a Nos 70 ya 9ue 
l a región h ab í a ma n tenido un c r'eci miento d e pt'ecios más o menos 
constante. En el caso de Co sta Rica , por ejemplo, los sa l a r' i os 
agr i co l as r ea l es en tre 1969 y 1979 p r'esentan una t enden cia ascen dente, 
pasando de 265 a 380 colon es cos t ar r'icences (a precios constan t es del 

, 
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1970'>. Una tendenc i a simi lar' se da en l os sa l at'ios i ndustt' ia l es . Pcl.t'a 
El 5a l ~ador y Guatema l a , durante e l mi smo periodo , l os sa l arios 
agríco l a e indus triales disminuyen en s u valor t'ea l, l a dinámi ca 
sala t' ios nomi n ales fue infer'io r a la de los pt'ec ios (110, P 87) 

t"ea les 
de l os 

Sin embargo des de mediados de la década de l os 70 , cuando e l modelo d e 
crecim i e nt o d e la resión comenzaba a mostrar signos de a90tamie n~o~ 10.' 
in flac ión comi enza a ma n ifes t a t"se. La tendenc i a infl acion a ri a se 
combina, a l mismo tiempo , con polít i cas sa lariales tí mi das por pa r te de 
l os Estados , a in s t anc i as de los p t'og t'amas de estab ili zac i Ón 
impleme nt ados pat· el Fondo Moneta r' io In ter' nac i onal , s i tuaciÓn que se 
pr'ofLlndiza en lo 9ue va de la pt~esente décad a , pt~ovocando fuertes 
t ~ educc i one s e n l os sa lat~ios t ~ eale s , a l grado ta l de conge l at~ l os 
salarios nominales dentro de indices de i nf l ac ión de doble d i g i to en 
algunos pa i ses . 

Costa Ri ca, E l Salvado t ~ y Ni c aragt.la son los p a i ses 9 u e tienen un mayot~ 

indice de inf l ación , no obstante, El Sa l vad or pr'esenta u n mayor 
dete t 'iot ~ o en los sa l a t ~ i os t ~ea l es (Cuad t'o No.III.19 ) Con todo, es 
importante sef'lalar' 9ue ,l a inflación p uede se t ~ contt ~ olada hasta 1984, 
con l a excepción de Nicaragt.la , país Cjue se encuentt'a en un proceso 
inf l acion¿:wio mu y a gLldo. En 1985 la infl ac ión pt ~ ese n ta nuevamente u n 
acelet~ado ct'eci miento en todos los paises , a excepción de HondLwas . 

CUADRO No . Il I.1 9 

CENTROAMERICA , VA RIACION MEDIA ANUAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y DE LOS SALARIOS REALES 

RE GlaN COSTA RI CA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NI CARAGUA 
INFLA INFLA SALA INFLA SALA INFLA SALA I NFLA SALA INFLA SALA 

16,4 18 , 1 0,8 1 7 , 4 5 , 6 10 . 7 o. 1 18, 1 0 , 7 35 , 3 - 14,9 

18 , 1 3 7 , 0 -11 , 7 14,7 - 10,4 11 , 4 17,6 9 , 4 1 6 ,5 23,9 1 , 4 

23 , 7 9 0,1 - 19 ,8 11,7 - 11, 8 0,2 6 , 0 9 , 0 3 , 0 24,8 - 12 , 7 

15 , 0 32 , 9 10, 9 13 ,1 -12,9 4 , 7 - 7 , 3 8 , 3 -7 , 7 31. 1 -12, 7 

10,0 12 , 0 7 , 8 11 , 7 -8 , 9 3 ,4 -0,7 4, 7 -4,5 35 ,4 0, 1 

27 ,0 15 , 0 8 , 9 22 ,1 -23 , 6 18 ,5 -9 , 7 3 ,4 -3 , 3 2 1 9 , 5 - 18,9 

TE : E l a borac iÓn pro pia en b ase a' CEPAL, Cen tt~o a met~i ca : La evo l u c ión de g 
:lmia t' sg i ona l !ill. 1985 , CEPAL, Mé:< i co , En e t' o 1987 , p . 49 

~n s in tes is, los sa l arios han sufri do un fuel'te det er ioro e n l a primera 

X0r.1l1M1tCO SfRV1CIOS lit IfffORMlr.t11K 
/Jt..~ ..... l-I1S10 ~lr () 
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mita d d e l a década de los ochen ta , as í e n El Sa l vado r el sa l a t ~ io minimo 
de l os tr"abajadares 8sropecucwios en 1985 , equival ( a , en tét'minos 
reales, al 3 8% del sa l a r" io de 1970 ; en Nicar'i\gua los sa l a rios pet'dier"on 
un 30% de s u pode r a dqui sit i vo e ntt"e 198 1 y 1984 ; pa r a Honduras , éstos 
disminuye r'on un lB'l. e n tre 1982 y 1984; Y en e l caso de GLlatema l a , la 
masa salar-ia l ,"ea l p e r' cibida por los traba j a dores en 1 984, s ólo 
rep r'esent ó e l' ·90 l. de la r ec ibida e n 1980 . (36) 

El aíl á11 51s de l as condi c iones reales de t"emuner-ación a l secto r' rural, 
comb ina da con e l grave p"oblema del desempleo y de la i n jLLsta 
con ccnt,"aci6n en la distribución d e l i n greso e n gene r a l, e s coherente 
con el indi scutible proceso de marg inac ión económica Gu e e l modelo de 
crecimiento económ i co ha s ignificado para l a clase trabajado,~a 

ce nt roame , ~ ic a na, s i t u ac i ó n Gue se h a p rofundi zado con l a crisis GLle 
actualmente v i ve l a t ~egió n, agudizando a ún mas l os nivel es de pobreza. 
A 10 Gue se a 9,~ega el prob l ema de l os desplazados ::i ,~efu9iados, 

est imados en más de 2 millones d e pet ~so n as . De éstos , l a m ayor~ia eran 
camp esinos Gue, en a lgun a me dida, v i v i an a ntes e n condi c iones de cier ~to 

autocon sumo . 

Con los elemen tos ante r~i or~es , se pLled e con c luir", s in duda alguna , GLle 
e l problema a limen tar io de la t"eg ión no s610 es a l a r ~man te si no 
exp losivo , ligado a múltiples sit u a ciones soc ial es Gue se dete r ~ ioran 

a ce l erad a me n te . CualGuier es trateg i a alternati va de desarrol l o 
alimentar io y global debe toma r se riame nte en c u e nt a esta problemática 
Gue de no co,"regi,"se l a condena al f ,"acaso . 

1 1 1. 6 . ti r ~é9 im e n de acumu lac i ó n . 
al imentaria. 

~ autosufi ciencia ::i ~ s egu ridad 

Se me ncionó ante,'io r"mente Gue l a hete r"ogen eidad estrLlctu r'a l y l a d o ble 
dinámica de crecim iento en la produción d e agroexportac i ón y de 
estancam i ento en l a de granos bási cos -tendenc i as por~ lo demás , 
relacionadas y camplementa , ~ias entr'e s i - candLlce , en fo t'ma in e luct ab l e , 
a la pé t ~ did a de l a autosuf ici enc ia y segu t' idad a li menta ," i as e n l a 
región centr'oame t' icana . 

En esta sección e:-:aminar"enas la d imensión de esta p r"ob l emática y como 
la ?i tuación se dete r'io ,' á aün más h ac ia el a"'o 2 000 , si el actual 
régimen de acumulaciÓn n o es reempl azad o por" una estrategia más 
endógena y a u tosustentada d e d esar t'o ll o al imenta, ~ io, e n l a GU E' el 
dinamismo d e bet~á provenit~ mas de los m et~cados inter"n os naciona l es y 
regiona l Gue de l sector e~:tet~no . 

Según la FAO , l as lmpor"t ac l ones de la 
sistema a l imentario signif i caron e n 
cant idad Gue se inc r ementó a más 
expansión de cas i 14 veces cont r ~as ta 

1960 , 
de 1 

con 

región t ~e l aciona d as con tl 
97 mi llones de dÓ l at~es , 

34 1 millones e n 1980 . Esta 
la p r"oducción d e granos 



-1 02-

básicos que apen as Ct~eci6 un 3.3 'lo en tt ~ e 1960 y 1983 . Dentro de l as 
importaciones del sistema al ime nt a t' io , son los i nsumas para ~ 

a9t~ic:ultLtra, l'a pesca. ::t. lA actividad forestal, l as que pt'esen tan un 
crecimiento mayo r' que las impo t' ta.ciones de al imentos ::t. otros pt'oductos 
aqropecuarios . Las primeras se multiplicaron casi 37 veces y las 
segun d as 9 veces e nt re 1960 y 1980. Esto demLtestra que la llamada 
dependencia a l imentaria es , a nte todo , un a dependencia tecnológ i ca y en 
segundo lusar, una dependencia creciente y directa de a limentos 
impo rtados de los pa i ses des.:\t' t'o ll ados . 

CUADRO No. 111. 20 

CENTROAMERICA, IMPORTACIONES DEL SISTEMA ALIMENTARIO 
<Dó l ares corri entes por Hte . ) 

! 2- " Q ! 2- !l. Q 
Ali mentos y Ins umas TOTAL Alimentos y Insumos TOTAL 
o tros pt~od Asricolas S I S o otr~os prod Asricolas SIS o 
a9f~ icolas fot ~ estales ALIMEN as ricolas for~ sta l es ALIME~ 

y pesca TARID y pesca TARID 

ON l.c! L..§ 8,6 35,8 29,8 65 . l 

°A RICA 11, B 0 , 6 1 2 , 4 64,1 73 ,4 137 , l 

;ALVADOR 7 ,4 1, O 8 , 4 36 , 0 16 , 4 52 , ¡ 

°EMALA 8 , 5 3,2 11 , 7 18, 6 26 , 7 45 , : 

JURAS 4,6 0 , 2 4 , 8 37 , 8 23,6 61 , • 

¡RAGUA 3,8 0 , 7 4,5 ~? ? ..J_,_ 33 ,1 85 , : 
oON TOTAL 
JRT . (MILL) 79 , 8 16 , 5 96 . 5 731 ~ 5 609 , 6 1 ~ 

HE : FAD . P r ~ oduction YearBook 197 1 Y 1980 Y Tt ~a de Yea t ~Book 197 1, 1980 , 
cit. BARRACLOUGH L . S, Agrarian transfor~mation and f ood Securit y in 
caribbean basin , Ma nasua , Nicara sua,Nov.1 986 , Mimeo p . 46 . 

En 1960 las impof~tacianes de alimentos e insumas agrica l as equivaliet~on 
a l 221. de l as e x por~taciones totales del área, indi ce qLle en 19 80 subió 
a 30 . 01. . Esto dem uest r ~a Gue la estra teg ia ag t ~oe) < portado ra Gue 
predomina en l a reg ión, conduce p r ~o 9r~esi vam ente a la dependencia 
alimentaria. En 1960 la r ~e 9ión impor ~ t6 a lime ntos e in s umos para el 
sistema a limentar' io de 8 . 6 d6laf~es pOt~ h abitante , cifra que en 1980 se 
inc t'ementó a 65 . 6 dólar"es <mient r"as que l as importaciones de al imentos 
subieron de 7 a 36 d ó l ares pO t" per"sona) . Esto s i g ni ficó qLle e n ese 
último a No e l 38% del ¡nSI"eso per ~ cápita a9ropecua l ~ i o fue dedicado a la 
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importación de p roductos agrícolas e insumos mencionados (56 y 57) . 

Costa Rica pk~esenta l as impo t ~ t aciones más a l tas pOt~ habitante , 
c:a t ~acter i st i ca que se pt~ofu n d i za e n t r ~e 1960 y 1980 , l os i nsLlmos 
importados pa t ~a la a9 r ~icul t u r a r epresentan casi el trip l e d e los 
importados pO t ~ Gua t ema l a y más de l cLladruple de los de E l Salvador' . 
Esto pet'm i te ver e l a l to contenido externo que presen ta el desa t'rollo 
as,"'icola costa r'r'icense, que por otra parte, ha tenido uno de los más 
a l tos incrementos en productividad en la ,"'esi6n . Así el sistema 
alimentario de Costa Rica necesitó !::!.!!.-ª. impot' tac i on de 137 . 6 dO!a,'es e..ru: 
cápita ~ 1980, más de dos veces las impor'taciones promedio requeridas 
por el Sistema Alimentar i o cetroamericano (Cuadro No . 111.20) . 

En 10 t:¡Lle r'especta la av i CLtlt u t'a de l a reg i ó n , a pesar de u n i mpor'tante 
desarrollo en este t'ubt'o , por una par t e h a t'equer i do de fuertes 
importaciones de alimentos par'a an i males , l as cua l es pasaron de 6 , 4 a 
30 millones de dólares anuales entre 1965 y 1980 j Y po r' ot r'a , 
igualmente s e han "ea 1 izado g f'andes impot'taciones de huevo y carne de 
aves . Ent r'e 1965 y 1981 las impo r' taciones de car'ne de ave , para toda 
~a región , pasar'on de 107 a 4 000 toneladas, mientras que para huevos , 
este volumen se inct' ementó de 1 094 a 2 142 tons . , respectivamente . 
Los inc r'emen tos en estos dos ,'ubros , se deben en l o fundamental a las 
impof'taciones nica t'ag(\enses , las cuales r'ept' esentaron en 1981 el 77 y 
75% pa r a el caso de l a carne de aves y huevos respectivamente . Dichas 
importaciones son resu l tado , fundamentalmente de l a fuerte destrucción 
t:¡ue h a suf r'ido la estr'uctura pr'oductiva avíco l a de este pa í s desde la 
r' evolución de 1979 (56 Y 57). 

Dentr,o de los produc tos alimenticios, l a leche es la que más pesa tiene 
en las impot'taciones del sistema al imenticio centr'oame,'icano, las 
cua l es se han inc,'ementado en más de un 150 % entre 1965 y 1981 , 
pasando de 15 220 a 3 7 994 tons ., de importación anual. Esto es 
resultado , por un lado , del carácter e x tensivo de la sanaderla y de l 
bajo n ival genético de l hato que tiene la reg i ón , que fundamentalmente 
es de doble pr' opósitoj y po ,' otr'a, a t:¡ue en el per' lodo mencionado se le 
ha dado pr' i or'idad a la car'ne para e }:portaci6n , lo que h a implicado 
sacrificar l a produc::c::i6n de l eche, en la medida t:¡ue se bus ca ensor'dar 
la Fria pa,'a carne. 

Asimismo, la penet,' aci ó n de las empt' esas transnacionales han t r'aido 
c::on s i90 c::ambios en los pat,'ones de c::onsumo c:¡ue han teni d o c::omo 
con s ecuenc::ia la tf ~ ansfo r ' mac::ión de los h ábitos alimenticios de la 
, ~egi6n , imitando los e x t ,'anjet'os . Este fe n ómeno se man ifiesta , por' 
ejemplo, en l as c::t'ecientes impor'taciones de tt'igo , que e n tre 1960 y 
1980 pasa ron , en términos de va 1 Ot' , de 263 a 426 mi 1 Iones de d61 ares . 

La 8t~ave dependencia del sistema alimentat'io , aún más e n tiempos de 
crisis económic::a, social y política , se ha acrecentado con respecto a 
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los Estados Unidos . En 1984 Centt~O Amél~ica (con ~a e x cepción de 
Nicaragua) f recibió alimentos, a tr ~avés de l a PL-480 , por valor" de 
110. 8 millones dólares, cif ,"a c:¡ue se incrementó para 1987 a 112,2 
millones . Só l o en los últimos 4 al'105 se recibiel~Qn alimentos por 449,5 
mi llones de dó l at'es : El Salvador ha con cent rado el 44% del total de l a 
ayuda recibida en los últimos 3 al'105, lo que se explica, 
fundamentalmente , POI ~ el apoyo politico y militar que Estados Unidos le 
ha bt'indado a l gobi erno de ese país. Guatemala, es el país c:¡ue menos 
ayuda a l imentaria ha recibido, aunque presen ta una tendencia bastante 
acele,"ada de crecimiento, y la excepción es, por supuesto, NicaragUa 
que no recibe ninguna, también por t ~azones poI íticas . (29) 

No obstante , algunso organismos internacionales y regionales sostienen 
9ue Centroa mér ic a tiene altos índi ces de seguridad a l imentar~ia para los 
cuatt~o granos básicos de la dieta de la pob l ación . En 1970 , e l índice 
de seguridad a limentar ia utilizado por los mismos (35, p 190), 
entendido como la t ~e l ació n entre el consumo apa l ~e nte y las 
importac iones netas, et~a de 99 . 3%. De hecho, el ind ice ha s ido 
semejan te en l os últimas décadas y también en l os rec i entes aNos d e 
ct ~ isis, en dónde para 1985 fue del 99 . 2% . Sin emba r ~go , en e l pet~iodo 

1970-1985 este alto índice fue acompaNado de un deterioro del 14% en el 
consumo per cápita -ya bajísimo de por si - de la población. (Cuadt~o 

No.III.1). La pt~e9unta a saber es : 9ué mide este índice y cuá l es su 
utilidad. 

El concepto de se9Ut~idad a l imentar ia -9ue está dett~ás del índi ce 
seNalado- no es totalmente adecuado . Lo que en verdad mide es la 
capac id a d econÓmica de consumo , que se e x pt~e s a e n los met ~ c:ados de cada 
país y en los inter-n acionales, sin considerat~ l a demanda po:f;encial de 
alimentos a pa t't ir de las n ecesidades nutt' icionales de l a población. 
Esto último es lo que deber'ia ser e l Objet i vo de cualquiet~ sistema 
alimentar~io y no s olamente los balances de flujos comerciales de 
alimentos , detet'minados por la capacidad de cada paí s para pr'oducir o 
ad9Ui r"it' alimentos en el mer'cado inter"naciona l. 

En es te análisis se considera que el concepto de sequridad 
está intimamente ligado ~ de autosuficiencia alimentaria . 

alimentaria 
Se puede 

concebir que Lln p a is petrol e t"o, con poca población rural y qLte gracias 
a las solas i mportaciones tensa segLl r ~ id ad a li mentr.wia , pensemos en 
KUI<leit o los pai ses petrolet"os del Go l fo Pérsico . Pet'O e n el caso de 
sociedades mayori tariamente rut'a les y que h a n centt'ado su desarrollo en 
la aSt"icu l tura , no es posible pensar" a l a , ~so p l azo en un a sesw"idad 
alimentaria en base a importaciones , o peor aún a partir de la ayuda 
al imen tat"ia internacional que es pO t' n atu t"aleza preca t' ia y que 
compromete políticamente . 

La autosuficiencia alimenta l ~ ia 

básicos, debe asegurar una oferta 
n ac i0.!1al y resional - e n gt~anos 

s uficiente de alimentos en ca lidad y 
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C U A D R O No. I I 1. 2 1 

CENTROAMERICA : CONSUMO APARENTE , INDICE DE SEGUR I DAD ALIMENTARIA 
Y CONSUMO PER CAP ITA DE GRA NOS SASICOS 

<M i les tons . ) 

Producción E x por ~ ta- Importa- Con s umo Indice de Consumo pe r ~ 

nac ional c i ones ciones Apa t ~ en te Seg . Al im. cáp i ta a l 

O 2 4 78 . 5 89 . 1 107 .5 2 496 . 4 99 . 3 163 . 7 
1 2 530.4 106 . 3 10 9 . 3 2 533 . 4 99 . 9 16 1. 4 
2 2 360 . 0 82 . 4 104 . 9 2 382 . 5 99 . 0 147 . 5 
3 2 678 . 4 16 . 0 210 . 7 2 873 . 1 93 . 2 172 . 9 
4 2 493 . 3 3 1. 5 166 . 1 2 627 . 9 94 . 9 153 . 7 
5 2 793 . 8 32 .6 188 . 4 2 9 4 9 .1 94.7 167 . 3 
6 2 517 . 9 52.3 45 . 2 2 510 . 8 100 . 3 138 .3 
7 2 4 l 7 . 3 48 . 7 116 . 0 2 484 . 6 97 . 3 132 . 8 
9 3 140 . 8 3 6 . 0 288 .1 3 392 . 9 92 . 6 176 . 1 
'1 3 223 .8 65 . 6 128 . 8 3 287 . 0 98. 1 165.6 
O 3 16 1. 0 76.0 337 .5 3 4 22,. 5 92.4 167 . 3 
1 3 320 . 0 66 .8 22 1. 3 3 4 7 4 . 5 95 . 5 16 4 . 8 
2 3 099 .1 4 3 .5 160 . 4 3 216 . 0 96.4 148 . 1 
3 3 2 43. 2 11. 1 339 . 7 3 57 1. 8 90.8 159.6 
4 3 7 27. 1 13 . 4 b l 9 1. 3 b l 3 8 0 2 .1 98 . 0 164 . 9 
5 3 327.2 35 . 5 6 1. 9 3 353 . 6 99 . 2 141. 1 

, te : Elabot~ac i ó n propi a en base a S IECA, Se r i es estadísticas se l ecc i onadas 
de Ce n troamé t ~ ica No . 20 , Gua t ema l a , dic . 1985 

kg s . / habit a nte 
No se inc l uye El Sa l vador en e l intet ~cam bio i n ternac iona l 

cantidad pat~a sa ti sfacer como mínimo las neces id a d es n u t t' ici ona les d e 
toda la pob l ac ión y tamb i é n de a9ue l los estra tos d e bajos ingres os que 
no pued e n ex p resar S LL deman da t'ea l e n un mer'cado come r'cial . Esto 
implica e l desat~ t ~o ll o de l a capacidad p t'oducti v a e ndóg e n a de l a 
agricultura y de l a agroi n d u s tria a li mentar i a p ara hacer coincidir l a 
oferta de a l i men tos con l a d e manda t'ea l . Só l o ésto puede asegu t ~a t ' una 
verd adera segu r i dad a limentar ia. 

PO t, ot t ~a p ar te una est r'a tegi a de a u tOSufici e n cia r'egion a l d e be 
desar r'o ll at' sus pt'opi as c a pacidades de pt'oducción e n base a un a mayot' 
i ntegrac i ó n p l'oduct i va tecnológica , c ome r c i a l y de con s umo qLle logre 
estr'uctura t' l a autosuficiencia más a ll á de cada paí s , más aún s i éstos 
cuen tan con cap ac id ad económi ca y tecnológica t'ed u c ida y con me t'cados 
restringidos . Es to se ve r á e n e l capitu l o IX. 

En o tr'as palab ,'as , l a a l imentación de la población debe set' una pa t' te 
fund a ment a l de l t ~é 8im e n d e acumu l ac i ó n y no debe e star' cont emp l a da en 
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u n a fOt~ma marginal , como re9Ld sito social a cumpl i r para evitar 
esta llidos socia l es ; constituye u n a con dición necesar i a para e l 
desarro llo econ ómico y soc i a l d e la soc i edad. La p t ~of und a 

s u ba l i mentaci6n d e l a región n o h a mejorado , pese a l c r eci mien t o 
econ óm i co expet~ i mentado entt~e 1950 y 1980 Y t i ende , actual me nt e , a 
deteriorat~se a ú n más . Es to apun t a a l hecho de que el t ~é9 i me n d e 
acumu l ación impet~ante t ca t ~actet~izado por e l fomento d e l a' 
8sroexportación y el insu ficiente apoyo a la pt~Dducci6n de granos 
b ásicos , produce una inse9U t ~idad al imen t"w i a, pa ' ~a sectores 
significativos de la población , además de una c t ~eciente insuficiencia 
a l imentaria. 

Las con clLlsiones de la secc i ón a n te l ~ior~ se ven con firmadas aÚ n más si 
se aCLtde a u n anál isis prospect i vo . Si l a l ~e9 i Ó n cen troameri cana se 
p ropusiese solamente satisfacer l as necesi d ades mí n imas de toda l a 
pobl ación - 9ue como hemos visto suf l'e hoy d i feren tes 9t'ados de 
desnutt'ición y además mantener los nive l es de consumo actu a l es del 
t'esto de la población , necesitaria en e l al'1o 2000 produci r' , só l o rn 
tét~minos de granos básicos t 6.2 millones de ton e l a d as , es decir casi el 
doble de l os 3 . 4 millonF's producidos en 1985 . (35) 

C U A O R O No. 1 1 1.22 

CE NTRO AM ER I CA: SUPERF I CI E REQU ER I DA PARA CUBR I R LA DEM ANDA 
POTENCI AL DE GRANOS BAS I COS AL ANO 2000 

(M i les de has . y pOI'centaje) 

§ !JE~[¡ E ! ~! ~ TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 
PAIS 1985 2000 1950-1984 1985- 2000 

COSTA RICA 229 .3 39 1 . 5 1. 7 3 . 4 

EL SALVADOR 465 . 4 845 . 2 1. 3 3 . 8 

GUATEMALA 829.6 1 530 . 3 1. 2 3.9 

HONDURAS 425 . 5 821.8 0 . 6 4.2 

NICARAGUA 452 . 5 847 . 5 1.3 4 . 0 

CENTROAMERICA 2 4 02 . 3 4 436 . 3 1. 1 3 . 9 

Fuente: El a borac ión propia en base a datos S I ECA , (128) 

S i los rendim i entos se mantuvier~an constantes en base a los promed i os 
de l os al'1os 1979-83, l a l'eg i6n en su conjunto d e be r' ia dedicar' para e l 
aNo 2000 a la p l'odLtcc ión d e s,'anos básicos 4.4 millones de hectáreas , 
en comparación con l os 2 . 4 millones cultivadas en 1985 . Esto e x igir i a 
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inc r ementos en e l área cu l tivada de l 3 . 9t.: p, ~ omedi.o a n ua l, en con tt ~aste 

con l a t asa me dia an u al e n tre 1950 y 1984 , Gue s obrepasa apen as un l/. . 
Si tomamos e l caso ex tt~emo del Sal v ador , este pa i s debería incr~ementar 

la s uperfi c i e culti vada con sranos bás i cos en más de 400 mil has . las 
cuales no tiene . <33 y 38) (Cuadro No . 11 1 . 22) . 

C U A D R O No . 111 . 23 

CENTROAMERICA , TASAS MEDIAS DE CREC IMIENTO DE LOS RENDIM I ENTOS 
DE LOS GR ANOS BAS I COS 

M A 1 Z F R I J O L A R R O Z S O R G O 
S 1950-84 85-2000 1950-84 85-2000 1950-84 85-2000 1950-84 85-20C 

TA RICA 3 . 6 2 . 0 5.4 2 . 3 3 . 4 2.3 -0 .1* 

SALVADOR 1.5 4.2 0 . 2 4 . 2 4 . 1 3 . 2 0 . 4 

ITEMALA 2 . 2 4 . 3 ? -_ . é> 4 . 2 2 . 8 4 . 2 3.6;* 

IDURAS 2 . 0 4. 2 1. 3 4 . 2 0 . 4 4 .1 0 . 3 

.ARAGUA 1.0 3 . 6 -0 . 4 3 .6 2 . 2 3 . 6 1. 9 

AMERICA 2 . 4 4 . 0 1. 4 4 . 0 2 . 9 3 . 2 1.1 

'nte : Elabot'ación propia en base a datos S I ECA , ( 128) 
la tasa me dia de crecimient o co t' t'espon d e s6 10 al pet' i l?d o 1960-64 a 1984 

Si p.:wa cumpl i r' los objetivos sef"l'al ados , se ma ntuviet'an constan tes l as 
át'eas Cj ue en pt'omedio se d ed icat ~o n , en l os últimos aNos , a l cu l t i v o de 

básicos en la , ~e gi6n , los , ~e ndimientos deber1an entonces in c t ~eme nta t ~se , 

entre 1985-2000 , a una tasa p t ~ome d i o a nua l de 3 . 8, 3 . 2 , 4. 2 Y 4 . 0 1. e n 
e l caso del SO t ~go , a l' roz , frijo l y ma 1 z t'espec tivamente . Ent t ~e 1950 y 
1984 los incrementos históricos fueron de 50 10 1 . 1, 2 .9 , 1 . 4 Y 2 . 4 X 
anua l para los mismos g l'anos . Es deci l ~ , 9ue salvo 9ue se cambie l a 
est t'ategia de desar t ~o l l o alimentario, haciendo jugar' a l a a9 , ~ic Ltltura 

c!1'lmp esi n a un t'o l más d i n ám i co mediante un mayot' ap oyo en t ~e CLl I 'SOS de 
crédito y nuevas t ecno l og i as , as 1 como un s u s t a n c i a l cambi o (?st l ~ uctural 

en s us fOl'mas de tenencia y de ot ~ ganizac i ón productiva, l as metas 
sel"'l'a l adas 50n p l ~ á c t i camente imposibles de l ogt'a r (~ y 36) . (Cuad t ~ o 

11 ¡ . 23) 

2 . , 

5 . , 

4 . ; 

4 . : 

3 . , 

3 . ¡ 



CAP I TUL O IV 

LOS EFECTOS QUE PROVOCARA LA DINAMICA MUNDIAL DE LA 
BIOTECNOLOGIA EN LAS ECONOMIAS DE AMERICA CENTRAL 

IV .I. La biotecnolo91a ~ ~ posibles impactos 

De lo anteriot~mente expuesto sob t ~e l a rev olución de los genes, a 
Centroamét~ica l e guedan dos opciones: ser' s ujeto pasivo f t ~ente a un 
pt~oceso c¡ue de todos modos llegará a la t ~e9ión o enft~entar 

decididamente e l t ~eto c¡ue tr ~ ae consigo esta nueva tecnología. La 
posibilidad de c¡ue e s ta tr ~ ansfot ' maci6n tecnologica pueda tene r- más 
efectos negativos c¡ue positivos o a la inversa , sob re la economía 
cen tt'oame t' icana y s u sociedad , depende r'á e n s,'an medida de la actitud 
que aSLlman ante el l a l os Estados, l as Qt'ganismos ,'e9ion ale5 , l os 
científicos y los productores agr ícolas y agroi ndustriales 
cen t ,'carne" i canos. 

En el capitulo 11 se ana l izó e l desar'ro llo t'eciente de l a 
biotecnolosia, con res pecto a las transformaciones que s e están dando 
fundamentalmen te e n los p aises industt' ializados, donde sut'gi ó la 
biotecnolog i a . 
intl'oducc iÓn 

Toca ahot'a exami n ar los cambios que podr'ia pr' ovOCat' la 
de la biotecnologia en la producción as,'icola y 

alimentar'ia de los pai s es centroamet'icanos en cont r'aste con 10 que se 
está gene t' ando en los paises desarrollados . 

La neces idad de ana lizar en este marco la r'evol u ción biotecno l ógica , 
parte de la v i sión teórica de que el desarrollo de l a tecnologia se 
p,'oduce en condiciones económicas y sociales concl' etas y, por tanto, 
tiende a s er fun c i onal e n las sociedades donde sur' se . I n dudablemen te , 
esta premisa es ciel'ta pa r'a el caso de los paises genc=t'a dot' es de 
tecnologia, pe t'o n o lo es en genet'al pat'a los paises r' eceptores Q 

comp ,'adot'e?s de ésta . La inco t' pot'ac ión de tecnologias en condiciones 
sociales y económicas d iferentes de l as que h a n s UI'gido hi stÓ I'icamente 
- pues no cor t'esponden a la disponib il idad de t' ecursos n atw'a les y 
humanos existentes en los pai s e s que l as adoptan - , genet'almente ha 
traido como consec u encia que dicha transferencia no contribuye 
mayor'mente satisfacet' las n ecesidades soc iales de los pa i ses que las 
a dquiet'en . Mas a ún, p ueden provoca r' efectos deses tructuran tes en las 
economias s ubdesarroll a d as y e l balance fina l de su transferencia puede 
se t' negativo . 

En el capitulo II I se anal izÓ e l fenómeno de l a h etet'ogeneidad 
estructw'al de la ag t' icultura y de la ag t'oindustt' ia de Centt ~oamé l'ica , y 
se vio cómo la RevoluciÓn Ver'de y las emp l'esas ,",-gl'oal imental'ias -que 
llegaron a pa r ~t ir de los aNos 60 y 70 - en vez de atenua l' o di s min ui r 
esta h ete t' ogeneidad ciertamen te la p t'ofundiza r'on medi a nte la ap l icaciÓn 
de divet'sos p a quetes tecno lógicos. La p l'egunta es s i l a in troducciÓn 
de la biotecnolog1a en la regiOn no producit' á, efectos semejantes o 
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CUADRO NO . I V.l 

REVOL UCION VERDE Y BI OREVOLUC I ON 

CARACTER I STI CAS 

CULTIVOS AFECTADOS 

OTROS PRODUCTOS 
AFECTADOS 

ZONAS AFECTADAS 

DESARROLLO Y 
DIFUDION DE 
TECNOLOG IA 

PROPIEDAD 

COSTOS FINANCIEROS 
DE I NVESTI GAC I ON 

CAPACIDAD 
EXIGIDA 

REVOLUCION VERDE 

TRIGO, ARROZ, MAIZ 

NINGUNO 

B I OREVOLUC ION 

Potenc i almente todas, in 
cluidos ve t ~dut~as , ft'utas 
cultivos de asroeXpOt'ta
ción (aceite de palma , 
cacao , azúcar, café y 
ott'as especies . 

Productos animales, 
f a r'maceu ti cos , 
Alimentos, e n e r g ía. 

ALGUNOS PAISE EN DE- Todas, incluidas tiert'as 
SARROLLO (TIERRAS IRRI - marsinales (semi-deserti
GADAS y DE ALTA CALI- cas, con sali n idad, tox'i
DAD CON TRANSPROTE ETC . )cas por aluminio, etc . . ) 

EN GRAN MEDIDA POR 
EL SECTOR PUBLICO O 
SEMI PUBLICO. 

PATENTES Y PROTEC
CION DE LAS VARIEDADES 
DE PLANTAS GENERALMENTE 

F'OCO IMPORTANTES. 

BAJO 

REPRODUCCION TRADI
C IONAL DE PLANTAS Y 

CIENCIAS AGRICOLAS PA
RALELAS . 

Ma yormente pOt' el sector 
privado (emp t'esas tr'ans
nacionales y emp . nuevas) 

P,'ocedim ient o y pt'OdLlC
tos patentados y prote
sibles (variedades , 
plantas y animales) . 

Alto 

Especializacíon en bio
tecnología celular y mo
l ecu lar, capacidad gene
t'al en repr'odLlcción de 
p l antas . 

NINGUNO (EXCEPTO RE- Potencialmetne todas . 
CULTIVOS DESPLAZADOS CURSOS DE GERMOPLAS MA 

DE VARIEDADES Y ESPEC IES 
SILVESTRES . 

FUENTE: Buttel , f(enney y Kl oppenburs, "From Gr'een Revolution to 
Biot"evolution" , Economic Deve lopmen-t and eLll tUl'al Change , E . U., octub,'e 
1985 . 
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peores 9 ue los ocas ionados por a l RevoluciÓn vet~de . Pt~imet~a m en te , si 
se compa. r'a. e l impact o de ambas revoluciones . El c u adro No. IV. 1 muestra 
l as repe t'cu siones de l as dos, dond e e l i mp acto más univer'sal 
cot' t'esponde a la seg unda , ya 9L1e la c t'ec iente aprop i ación pOt' p at·te de 

l as emp t'esas transnac:ionales gua intentan patenta r' no s 610 nuevas 
var i edades y productos sino los genes identificado s y c l onados e n seres 
v i vos es mayor , ta l como se discutió en el cap itulo I. (84 Y 86) . 

Se tratará aquí , después de hacer un diagnóstico de la s i tuaciÓn actua l 
de l a bio tecno los1a en l a ,-esión, de expIar'a ,' l os cambios ope t'ados a 
ra íz d e l a e xt ensiÓn de la ,'evo luciÓn biotecno169ica. En pat·ticular· 
se ana l iza r"á el impacto sobre l a pt"oducción agl"opecua t"ia y a lime ntaria , 
sob t" e l a agricu ltur"a campesina y sob t"e l os ,"es1menes de aCLlmulaciÓn 9ue 
cat"aterizan a los paises centroamericanos . Los efectos espet"ados sob r e 
.!.s. producción agropecuat"ia y. alimen t ar ia son mú ltipl es . 

IV . 2 . U estado actual Qg lA biotecno l og 1a rul Amé r"ica Centra l 

Antes de describir' e l estado actual de la Biotecno losia en el I stmo 
Centr"oamer i cano , as i como las caracter i sticas de los esfuer"zos 
,"eal i zados en la región, es importante sef"lalar" q ue con la e:<cepci6n de 
Costa Rica en alsuna medida, los paises de la ,"egi6n no tien e n una 
visi6n est r a t égica , ni politicas o ,"ientadas al desarro ll o y a la 
utilización d e l a biotecno logia dentr"o de sus planes o proSt"amas de 
desarrollo. 

En términos gene r"a l es, se puede set"lalat" que hay un desconocimiento 
profundo respecto a lo que es l a biotecnolosia , sus campas de acción , 
sus ni ve l es de desar"rol lo al presente , as ! como de sus pre dicciones en 
el tiempo y de los posib l es efectos 9ue tendr'!a s obr"e las economi as de 
l a región. Aún en sectOt"es pt"ofesionales 1 isados con la investisación 
agronómica , aunGue no asi en algunos relacionados con investigaciones 
aS t"O i n dus t t" i a 1 es . 

Los difet'entes t '"abajas que actualmente se t"ea liz a n e n biatecnalosia , 
se ca¡"acterizan pOtO setO esfLle ,'zos bastante ais l ados , e n re l ación al 
pa í s donde se desat"r"o ll a n, y a la región en su conjunto . Aunque si 
e:dste a l suna r"elación en este campo en los centros ,"egionales como el 
CIAT, CIP , CATrE e CrMMYT . No obstante , tienen vi ncul aciones bas tante
débiles y s upedltadas al cent r"o regiona l, por" parte de l os proyectos 
nac:ionales, más Gue , c:Ómo un pt ~og , ~ama de investigación coot'di n ada . Es 
muy difici l Gue este t i po de esfue r zo , en cierta forma ais l ado , pueda 
gen et"a t" i mpac:tos s i gnificat i vos en la tec nol ogía ,"egional, par el 
es fuerzo científica-técnico que signif i ca desar"rollar capacidades para 
manejar', y no digamos , pat"a impulsar, estas técnicas. (2 1 y 99 ) 

Las invest igaciones 
t"esión, se or"ientan, 

existentes 
en s,'an 

sob t'e 
medida , 

biotecnolog i a 
a buscar" el 

ag r"ieola en 
des¿wrol lo 

la 
de 
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biotécni cas c¡ue f ~esu e l va n problemas relacionados con productos de la 
e xportación tradic i ona l, como el café y el banano, as i c omo a impul sar 
p l antas influen c i a das b iotecnológicamen t e , c¡ue pued a n con verti f' se e n 
nuevos rubt' os de e xportación, como es e l cas o d e las f l of'es , 
ho t' tal i zas , y a l gun os tubércu l os . Los c u att'o granos bá s i cos de l a 
región : malz, _ arroz , fr ijo l y s orgo, es t á n p rácticamente e xcluidos de 
los prog t'amas de biotecnologla, con algunas e xc epciones , como ya se 
demostró anteriOI'mente . Este comp o rtami ent o se I' eflej a no só l o en los 
proyectos, c¡ue actua lme n te se están desarro ll a ndo , s ino tambi én en l o s 
planteamientos de programas futuros d e ntro de la rama biotec n ológ i ca . 

Otro aspecto a des tacar, es la duplicidad c¡ue se da e n a l gunas de las 
i nvest igac i ones c¡ue ya están en ejecuc i ón , a si como en las c¡ue se 
p t'Dg I'aman desa t' t'o llar e n el fu tut'o . Por ejemplo, en en cas i t odos los 
labot'atOt'ios de cu lti vo i n -v itt'o de l a r eg ión se tr a baja en los mismos 
pt'ob l emas t' especto a musaseas y tubérculos . 

Con todo s e puede a fil 'mar , s in ninguna duda , 9ue l a t'esión ya cuenta 
con una base tecnolÓg ic a , en tét'm inos de l ~ eCLlrsos h uman o s , a n i vel 
cient l f i co y técnico , as i como en l a e xis tencia d e un a inf raestructu~a 

de laboratot' ios y centros de inves tigaciÓn c¡ue , v i stos en su conjunto , 
tanto a ni ve l de l a ag ri c ultura, como de l a ag t'o industria , fo rman una 
base sól ida para come n za r una po li t ic a de desar r ol l o biotecnol óg i co . 

En b ase a lo c¡ue ya ex i ste , con u na es tt'a tesia reg ion a l, con l a 
definici ón de lineas co n cl~etas de inves ti gac i ón a parti r ~ de los 
probl emas mas graves del Sistema Al imentario -dentro de la concepc i ón 
de cadenas , s i stemas o subsistemas (o sea que no se con temple s ólo l a 
fase agr i cala de la pr' oducción, s ino también l a fase industrial de l as 
productos)-, can una estra t eg i a de espec i al izac i ón pOtO país en las 
ár'eas o p I'oductos de investigación c¡ue puedan ser de cal'ácter" múltiple, 
respecto a l n ~mero y tipo d e proyectos a desa l' r o ll ar por cada país , y 
den tl'o de una t'ed fOt' ma da pO t' l os centt'OS nac iona l es d e investigación 
gub ernamenta l es , un i versi tal'ios , p I' i vados , y t'egi ana les -apoyadas PO tO 
centt'os in ter nac i ona l es y de paises e::te l' nos a la región : Méx i co , 
9 t'asi l, Ft'ancia , Can adá , Cuba , At'sen tina etc .-, se puede espet'ar c¡ue en 
e l co rto p l azo , dentt"o del tiempo tecnológico , se pued a n llegar' a tener 
t'esultados importantes con l a utili zac iÓn de l a b i otec n ologla , en la 
so l uc i ón de a l gunos de l os prob l emas tecnológicos del Sistema 
Al imen t ario y , e n l o concreto , en l os c¡ue afec tan a los cuatt'o sr'anos 
básicos . A quisa de conclusiÓn se serrala l'an bt'evemen te p o r país , l o 
c¡ue se 10gt'0 detectar s obt'e programas y proyectos f'elacionados con l a 
biotecno l og i a . (Q, Z y 109 ) 

2 . A. Costa Rica 

Este pa l s 
comprensión 

es 
de 

e l más avan zado 
los efectos que 

en l o C¡L\e t'especta a l conocimiento y 
t/'aet"á l a biotecno l ogla en l a 
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a';jricu1tura a nivel" mundial y de sus pos i bles impactos en la r~egión. 

Igualmente ha desarrollado e implementado una est r ~ateg ia nacional para 
el desarrollo y uso de la biotecnología y en el pl a nteamiento de 
proyectos concretos de investigación ya desarrollados y en curso de 
desarrollo. Las actividades de la biotecnolog1a en Costa Rica se dan 
en t t ~es diferentes estructur~as: la empresa privada nacional e 
internacional, el Estado y el CATIE , como organismo r'egional. 

Según la encuesta ya mencionada, para 1986 existían en Costa Rica 53 
proyectos de investigación e n diferentes áreas de la biotecnología, de 
l as cuales 6 tt'abajaban con maíz y frijol. A ni ve l privado , la 
Transna tional United Fruit Company tiene 3 proyectos con la palma de 
aceite : dos a ni ve l celular y uno a nivel de la genética . Dentro del 
Estado, la insti tución más impOt~tante es el Centro de I nvestigaciones 
en Biolog1a Mo lecular', Gue contaba con 32 proyectos de investigaciÓn, 
fundamentalmente e n l as ár'eas molecular, inmuno16gica, bioGuímica, 
genética /acitosenética, nuclear y celular. Este Centro cuenta con el 
apoyo financier'o y técnico del Gobier'no de los Estados Unidos. (117) 

En Ol'den de importancia, sigue el Centro de Invest igaciones 
Agronómicas, Gue tt"abaja en 8 investigaciones de cultivo de tejidos en 
productos como la a non a , caNa de azüca r' , aráceas y chontadura. Este 
instituto h a sido impor'tante en e l pr~oyecto de expo t'tación de flot'es 
Gue h a venido desarrollando Costa Rica . Por otra pa r'te , el Ministerio 
de Agricultura tt-abaja en cu lti vo de tejidos en tLlbér'culos y frutas, su 
avance es lento y su ob jetivo, POt' e l momento, es enviar' pel'sonal a 
capacitar'se en este campo. Por otro lad o , la univet'sidad está 
investigando en cultivo de tejidos y es la única GLle tiene un proyecto 
de cultivo en rizhobium . . 

En el CATIE, l as investigaciones están concent,'adas en el cultivo de 
tej idos , pt'incipa lme nte en café , y en seg undo lU9ar~ en plátano . Es 
impor'tante mencionar, Gue los tl'abajos en cultivo de ca fé tienen 
avances mu y impot'tantes, Gue demuestt'an la posibi 1 idad de tl'abajat' con 
esta técnica en la r'egi6n . La tecnología desarr'ollada en esta 
instituciÓn tiene además, de otl'as cualidades, GLle Llsa mater' i a l es de la 
I'esiOn. Los objetivos del pr~ograma de café son : en pr"imer lugar, la 
multiplicación de hibr'idos, s i endo l a micI'opr'opagaci6n a partir' de 
micr'oestacas la Gue más se ha desar'r'ollado, dLtnGue también se investiga 
en embr'iogénesis somát ic a j en segundo lLlsa r , el establecimiento de LIn 
banco de ser'moplasma in-vitroj y fin a lmente , en el intercambio de 
material genético. ( é. y 75) 

Esta institución está buscando iniciar' un programa de fijaclón 
simbiótica de nitrógeno, dado Gue l a región tiene e:{celentes bancos de 

cepas de Rizhobium; e l Objetivo ser ia comenza r a trabaja r con el 
frij o l. Otro pr'os,'ama de l CATIE, es e n contl'a r' a lter'na ti vas 
biotecnológicas par'a di semina r' r'ápidamen te los r'ec Ut'sos fitogéneticos 
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de: ra 1 ces y tubét ~ CLll os, cucurb i táceas 1 f·t~u tas t t~Op lca 1 es y 
forestales, ent t~e ot t'os . Además , esta e n vías d e ad~uirir e l banco de 
germoplasma e n frijol que posee e l CAIT y e l de papas in-v ib'o que 
tiene el C I Po En el área de la ganadería, esta intentando desa rrolla r 
un modelo de transferencia de la biotecnologla, para cambiar l a 
estt"uctura. de pr"oduc:ción de los pequef'fos pt"'oductores . Este prog,"ama 
quiere desarrolla r fincas e ficientes, sin tener que expandir la 
cantida d de tierra de la unidad de producción, a tt"avés de una óp tima 
relaciÓn entre suelo-planta-animal . (44 y 75) 

Aunadas a l as ante r"iOt"es instituciones , existen otr"as como el CITA , que 
tt"abaja en fer"men t aciones e n 561 ido y e l Cent ro de Invest ig ac iones en 
Pt ~oductos Natura les (CIPROMA), que también investiga con biotecnol og!a . 
Adam~s de éstos esfuer~zo s; que se realizan en Costa Rica, el Estado h a 
definido la Tecnolog ! a , como uno de sus cuatro progt~amas bás i cos , y 
dentt ~ o de su pr ~og , ~a ma tecnológico , la biotecnolog!a es una de las , 
principales t~amas que se están tratando de impLIlsar, para l o cua l se 
está desarr ~ ollando un Pt~ogr~ama Nacional de Biotecnolog!a, contándose ya 
con una Comisión Nacional de Biotecnologia. 

Otro punto importante d e ntro de la politica Estatal, es el p, ~ oyecto 

para estab l ecer un fondo par ~a capita l de riesgo , que financi .:\t~ ia entr~e 

otras , investigaciones e n las diferente s áreas de la biotecnolog i a . 
Asimismo, denb'o de l a politica g u ber'namenta l el CONYC I T p l antea un 
Programa Regiona l de Biotecnolog i a , que con t emp l a l a s sigu i en tes áreas 
de investigaciÓn : diagnóst i co en virosis vegetal , cultivo de tejidos 
en citricos y cul ti va res tropicales, ingenier1 a genética, fermentación, 
apr'ovechamiento de sub pr'oductos ag t'ico l as, co ntr ~o l intesr~ado d e plagas, 
biologia molecular y ce lu lar, etc . 

Estos avances institucionales, s i n duda a lguna, son fundamentales en el 
desar'r'ollo de estas técnicas: primero por'que pe rmit en canal i zar 
esfuer'zos h ac ia objetivos de ca t'ácte t' nacional y pat~t i cLllat~ y, en 
segundo lugar, por t'omper el esqLtema de los proyectos aislados , gue muy 
difícilmente podt'ian genet'ar resu lt ados impor'tantes p a t~a el pa1s . 

2. B . Nicat'agua 

Hasta e l presente , no se encontr ~a t"'on pr'oyectos conct' etos de 
investigación en biotecnolog1a, aunque la politica gubern an menta l 
plantea estab l ecer un Insti tuto de Biotecnolog i a , pat~a e l cual ya se ha 
defi ni do un pt'osr'ama que e n el CLWSO de 1987 , buscar'ia conset 'v ar~ 

in-v itt'o el Banco d e Germ!;Jplasma de ca f"l a de Azucat' y la p,'oducc i ón de 
50 mil p l ántulas l ibt'es de Usti l ago sp. (cat' b6n de l a caf'fa de aZLtCa t ~) 

y del mosaico. También se p i ensan desa t ~ t 'o llar l as técnicas de c ult ivo 
::le tejidos en las estaciones e: -:p e t ~ im enta le s t tt'abajando en carta pa r'a 
azúcar, yuca , papa , plátano , banano, ma1z , a l 90dón y s o r'9 0 . Además de 
::>repar'at' personal calificado par'a la impl ementac ión de estas técnicas . 
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Este pt~ogt ~a ma esta definido para e l pe t'iodo compt~end i do e n t t ~e 1987 y 
1991. 

En e l á r ea de l a c1.groindustria , Ni caragua tiene dentro del conjunto de 
la t'egiOn e l p t'oyecto más amp l io en cuan to a la indus tt"ia l izac:ión de la 
caNa para azúGar, con el desarrollo de la sucro9uimica . El perfil 
pri ncipal de l proyecto contempla la prod ucción de a l cohol super fino 
pcH"a la e Npo t"tación, alcohol car'buran te, alcohol t"ec t ificado 
industrial, l a producc i ón de ácido acét ico diluido al 151. de 
concentt'ación , het' bicidas 24-0 y l a producción de acetato de ti lo . 
(~,~ y 42) 

Además, tiene como objetivo l a producc ión de 4 toneladas dia r' ias de 
l evadut'c1, torula, en ba se seca , con 551. de pr' ote lnas, ot"ientada a la 
producción de aves. Este pt ~oyect o , CJue ya está en ejecución , contempla 
seca r el b agazo para llevarlo a un 20% de h umedad, a partir de uti l i zar 
los gases genet~ados pO t ~ la pl a nta . Dicho pt~ oyecto pet~mitirá CJue el 
ingenio trabaje todo el aNo con bagazo . L a posibilidad de t ~ed ucit~ más 
el ni ve l de humedad sólo ser ia rentable, s i el b agazo se industt ~ iali za 

y no se utiliza sólo como combustible. Este proyecto tiene coope r acióri 
financiera y tecno l ógica de paises como Francia, Cuba , Bras il, entre 
ott~os . 

2 . C . E l Sa l vado t ~ 

El Cent t ~o d e Tecnolog í a (CENTA) se está montando un l a bot' a tot ~io de 
c ultivo de tejidos, teniendo cama objetivo traba j a r en cultivo de 
t eji dos en hot~t a l izas y tubérculos (papa y YLlca ), flor'es, especies 
forestales y café en colaboración con e l In s t i tuto S~ lv ado reNo de 
In ves tigac i o nes de Café . 

A nive l de la ag t ~o indLl s tt ~ i a , El Sa lva dor tiene un pro g t ~ ama de 
indust rialización de l a ca ~a de azúcar , fundamentalmente para l a 
produc c i ón de etanol, pat~ a u sa t'lo cama combustible en vehícu l os 
automotor'es y en se9undo lugar, para la e:{po t'tación h ac i a los Estados 
Unidos. El Pt~o9t~ama contempla l a p t ~o duc c ión de 375 mil lib' o s diat~ios 

de alcohol carbu t'ante . A la fecha se pt~oducen 255 mil litros di a rios, 
10 CJue significa CJue en un periodo de zafra de 120 días se produc e n 
30.6 rrri llones de litt'oS de a l cohol. Cuando se tenga ins t alad a toda la 
capac i dad Pt~09t~amada, la pt ~ oducción de a l cohol llegat ~ á a los 45 
millones de litt~D s , s iendo la meta de consumo de este a lcoho l como 
ca t'but'ante del orden de los 50 millones de litt ~os , en una mezcla de 15Y. 
con gasol ina. Según los datos br ~ indados por INAZUCAR, de cada tonelada. 
de caNa de 920 kgs ., se obtienen 58 1 i tras de a l cohol , lo que 
s ign i f icar i a CJue se estat' 1an ut i 1 izando al t~ededo t ~ de 800 mi 1 toneladas 
de caNa en la pt ~odLt cción de alcohol, o sea casi el 25% de la pt~oducción 
de caNa de l país . 
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En los dos ingenios es t a t a l es, e n dond e se enc:uentt'a l a p t'oducción de 
a l cohol, s e p t'od ucen 120 mil litros dial'íos de vinaza , de l a cual una 
pat'te se usa en forraj e pewa a nimales, me z clada a l 20% c on melaza . Por 
otro lado, producción de mi e l de pu rga es de 26 mil l o n es de galones , 
~ue actua l mente no se e xportan , ya ~ue se consumen internamente: 15 
millones .como a limento pa,'a ganado y 9 mi ll ones se industrializan, 
fund amentalmente para l a p ,'aducción de 1 ieol'es . (Q. y 137) 

2 . 0. Guatema l a 

A ni v e l de la 8g"icu l tUt'a , en la Facultad d e Agron o mi a de l a 
Uni versidad de San Cal'los , es donde se ubicaron trabajos concretos en 
el área de la biotecnologia . Esta Inst itución ha estado i n vestigando 
en mut ac i o n es con rayos gama , pa r'a buscar mejor'ar' el con teni do prótico 
del frijol, además , esta inves t igan do en mi corr' izas y ri zhobium ; en la 
actual i dad, están por estab l ece t· un labora torio de c u ltivo de tejidos , 
9ue estat'á o"ientado al culti vo de a nteras en arroz . La Uni versi dad 
del Val l e , invest i ga en cu l tivo de tejidos e n car"d omomo y en la 
inocu lación de ryzhobiLlm e n f r' ij o l negro, así como en micorrisas para 
plantas foresta l es . El I eTA n o tiene tra bajos e n biatecnologla y se 
pl anteó l a necesidad de comenzar p or capacitar persona l especia li zado. 

El I CAIT I y l a Un i ve t'sidad Land í va r estan tratando de impl ementa r" una 
maestr ía en bi otecnologl a , que incluy e tt'abajos en cu lti vo de tejidos, 
as! como la industt"ializaci6n de subpr'oductos de l a agr icultura . El 
programa de cultivo de tejidos estaría orientado a l a mi cropropagación 
de con ífe r' as y p l antas ornamentales . 

En la agroindus tria el u so de biatécnicas·, en progra mas de 
investi .gación, se llevan a cabo fu n damentalmente p o r" das in s tituciones 
a nivel del Istmo Cent t' o a mericano : el ICAITI y e l INCAP, ubicadas en 
Guatemala . El ICAI TI h a estado trabajando en e l desa r""ollo de 
pt'ocedimientos pa l'a l a indust r'ializ ac ión de la pulpa del café , para s u 
uso en l a a li ment ación an ima l . También se es t á investi gando en e l 
garrote de l banana, p a t'a l a p"aducción de fib r'a qLle pueda usar'se como 
fibr a par'ecida a l henequen o al quenaf , asi como pa t' a la pr' oducción de 
biog<ls . En el área d e l az ú car' pa t' a caf"la, este Instituto disehó un 
proceso que permite producir alcohol a part i r de l a caNa para a zúcar , 
sin p asar pat· la pt'Oducclón de a zúcar . 

San mú l ti pl es l os tt ~abajos c¡ u e e n e s t a M'ea , h a desan"ol lad o este 
inst ituto , un ejemplo a d i c iona l, es el es tudio pa t·e\. la 
indus tr' i a l ización del b a nüno 9ue se e l aboró pat' a el gobie,"no de 
Hondul'as , 9ue seneró un p r' oyecto conct'eto pat~a la p t'oducción de h a t' ina 
de banano enr'ic¡uecida p a r' a el con s umo anima l, utilizando el 
p" oced imiento de fer' mentac ión e n medio só l ida. La técnolog l a para este 
proyecto se encuentt'a e n el- me t'cado por una compaNl a j aponesa . Este 
pr'oyecto de s et· imp l ementado en la r~esión , permitit~á uti li za t ~ un St~an 

, 
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volumen de banano ~ue actual mente se pierde, por problemas d e calidad, 
de me , ~cado , etc . Se estima gue e n tre el 20 y e l 30 'lo del banano 
producido en l a regi6n se despe , ~d icia, s ignificando en 1983 e ntr ~e 476 y 
714 mi l es de toneladas de banano ( 147) i es te banano, en 9t'an pa t ~te , es 
prop i edad de p,"oductores cent roamer icanos , que participan en la cadena 
bananer"a, a ni ve l de la p,·oducción primar i a . La indu s tr'ialización de 
este producto implicar'ia valorizar , adiciona l y significativamente su 
producción, además de inc,·ementa,· la capacidad reg i ona l de producir' 
pI'oteina anima l, sin tener' que importar p,"oductos como l a soya , sorgo o 
maíz, con el fin de dedicarlos a la producción anima l. 

Dentro de los p l anes fut ur ~os de este instituto, se encuentran el 
d esarro ll o de tecno1ogias a poyadas en técnicas biotec n olósicas que 
pet' mitan un ma y or gt'ado de industrialización de l os pt'oductos y 
subprodu ctos ag l-tco 1 as . Las i nvestigac i o n es progl'amadas se r'ian: 
desat' l'o llo de tecnologias para la prod u cción de enzimas , que 
actua lme nte se impol"tan en su total idad, a nivel de todo el Istmo 
Centroamericano; tecnologias pa l'a modifica l' micI'a-organismos , c¡ue 
produzcan las enzimas deseadas, de acuerdo a l os rec¡uet'imientos o 
productos c¡ue se deseen p,'oducil' , l o que implica entrar a l área de la 
ingenier i a genét i ca pat'a la r'ecombinación de ADN; y el tercer programa 
buscar' desa t't'o llar y f a brica t' los procesos de fermentación , tanto en 
medio liquido como sólido . 

Las técnicas a desar t'o ll iH' estarian a l' ientadas a l a p ,'aducc i ón de 
11pidos, a partir de la hemice1u1osa del bagazo de la ca~a, producción 
de 1evadw'as, i ndu s tri al ización de desechos limi celulósicos , pulpa de 
café con pt'ocesos de fe l"mentación en sL.ls tl'atos só l idos y asi como e l 
desar t'o l10 de ot t'OS productos para la e:<po t'tac ión . 

El Instituto de Nutr i ci ón de Centro Amér ica y Panamá CINCAP), ha estado 
t r'abajando con procesos de fet'mentación , l evaduras , b ac teri as y hongos . 
Este i n sti tuto e n saya l os p ,'ocedimientos técni cos c¡ue con t l'ibuyan al 
abastecimiento a l a población de a l imentos adec u ados e n calidad y 
canti dad . Par'a e s ta Institución , e l objetiva es obtener productos 
mejoradas en sus rendimientos f i sicos , su va lot~ tecnológico 
Cdivet'si-ficac i ón de su uso , a lmacenamiento, etc.) y pO l ~ el valot' 
alimenticio . De esta -fot'ma., se utiliza el concepto d e . cadena , s ist e ma 
o sLlbsistema, como objetivo o c ampo de acción de la a9 , ' oindustt~ia 

alimentaria . En el campo de la -fermentación , el INCAP tiene 
investi gac iones con fermentaciÓn en sólido en la pulpa de café , pa,'a 
elevar su valar prot é ico y dism inuir el contenido de cafeina, de tal 
fot' ma que pLleda se" utilizado e n la alimentación animal . 

Adicionalmente , e l INCAP impulsa prog ,'amas de capacitación a ni vel de 
Maestt'ia y Cur~sos Intet' medios pat'a e l pe t'sona l de apoya a l a 
investigac ión. -La capacitación es tá or'ientada al desa l' l' ollo de 
conocimientos en ciencias y tecnologia d e a li mentos . Dentro de s u 
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curricula , contempla el estudio de l a bioquímica y microbiología , e n tre 
otras áreas , q u e son parte de l a formación básica requerida para el 
estudio y mane j o de l as nuevas biotecno log1as que se e stán 
desar t'o ll a n do en e l A" ea de l a 8s ,'o i nd u stria a l imen tar í a . Además 
i n cluye est u dios en l os pr' oced i mientos de f et'mentac i 6n en bas e liquida , 
s Olida y pas tosa, as ! como técnicas de fer'mentaci6n " industria l por 
culti vo de bandejas , cu l t i v o sumergido y fe t' menta.ciÓn e n continuo , 
orientado a la producciÓn de proteinas unice l ula r'es , enzimas, 
vi t am inas , a minoác idos , ác ido c ítri c o, etc . (~ 

2 . E . Hondu ras 

En este país no fue posible ,'ealiZar una i n vest i gación concreta sobre 
los tra bajos 9L1e actualmente se realizan en b i o tecnologia . No obstante 
se h a podido ubicat~ c:¡ue institucion es como l a Fu ndacion Hondu t'en a p a t' a 
la In vestigac i on Agr ic o la (FHIA), La L ima , Cortez y la Escue la Agricola 
Pan amer i can a (EAP) , E l Zamot'ano , FM . , tienen trabajos en esta área del 
c o nocimiento . Asi también se conocen a l gunos tt'abajos t'e l ac ionados con 
el estab l ec im i ento de prog r amas p ara la producciÓn de e~ano l y la 
indus trialización del banano. Segón l a encuesta de Roca , existiría 
sol o un Pt'oSI'ama . de biotecnologia . (Q) 

I V . 3 . Los 
p,'oducc iÓn 

I'es imenes de 
en l os p a i ses 

acumu l aciÓn ~ g 
d e Amé l' i ca Cen tr'a l . 

ot'sanizac i On social de li 

Los efectos p r'evistos c:¡ue tendl' á la rev oluciÓn bi otecno lógica sobre la 
prodLlcción, y 9ue ya han s ido e numerados, t l'as t ocaT' án los t'esi menes d e 
acumu l ac iÓn ~ la for'ma de Ot'9anizaciÓn socia l de la p,'oducción , todo lo 
cual se discuti ,"á e n los pát' t' afos s igui en tes . 
No obst a nte, antes de a nali zar más detenid amente el caso regional , 
conviene examin a l' l a evo lución ac tual de l a agr i cu ltura y la 
aS t'o indust t' ia en paises industr' i al iz ados , como por ejemplo, Estados 
Unidos. 

En los últimos 10 O 15 a f'1os, l a agroindustl'ia d e los pai ses 
industt' i a l izados -y sobl' e todo la as ,'o industt- ia al imentat'ia- ha suft'ido 
cambios pI'of undos . Estos se han p,'oducido e n un p e l' iodo de crisis 
económica internaciona l 9 ue desde 1973 y sobre todo 1978 . -aNos 
cOI-respondientes a los d os "shocks petro l ero s "- , pone término al ciclo 
d e a lt o ct'ecimiento econÓmico 9ue desde los a l"los 50s c¿wactet~izaban al 
cap ita li s mo mun d i a l . 

Des de entonces l as economías d es.:\ l'rollad as h a n es t ado some tidas a 
cic l os dI:' t'eces ión e inflación económica, a u n aumento est l'uc tuI'a l d e l 
desempleo y a polit i cas de estabiliz aciÓn gubel'namenta1es , Ol'lentadas a 
contl' olar l a infl ac i ón y a I'es tl'uc tura l' la economia y , en pat'ticu1al', 
al sec tor industr i a l, consi dera do e n Sran med i da o bsol eto y de baja 
t'entabi 1 idad en momentos d e débi 1 cI~ecimiento de l a dema nd a y d e l a 
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r ud a y , a veces, deslea l competenci a in te t ~nacio n al 

industrial i zadas y emp t"esas transnacionales . (7 9 , 106 Y 
e n tre 
1 42) • 

naciones 

Desde fines de l os a~os 70 la falta de dinamismo de l sector product i vo 
ha ido acompaf'fado de un ause e n el secto,' fina n cie t' o . La fa} ta de 
opOt'tunidades d e inver"sión e n una i ndus t r i a en crisis creó e x cedentes 
de l iquidez que se destina r'on h acia act i v i dades especul ativas . La 
banca transn a c ion a l co l oc6 u n a par- te de e l los en paises 
subdesa r' r'o l lados , cuya deuda externa creció conside t"ablemente , y más 
todav í a c uando se imp l ementaron l as políticas d e ,'es tr'icción monetaria 
par'a combatir la inflación, aplicadas desde comienzos de l os aftas 80 
por los grandes pa i ses industria l izados, a l l lesar l as tasas de i n terés 
a alcanzat~ ni veles estrato s fét~icos . 

Esta situación no 56 10 l im i tó todo c , ~ec imie n to en los pai ses endeudados 
del Terce t ~ Mundo sino c:¡ue agudizÓ aún más la crisis de la industr i a en 
ellos, pe t ~ di e ndo as í met ~c ados en los pa i ses industrializados . E l 
decrecimiento del come t ~cio mundia l ha acelerado si n duda e l proceso de 
restruc tu r ación industria l. 

E l actu a l p t ~oce s o de reconve t ~sión industt~ i a l se d a dentt~o de l ho , ~ i zonte 

de s c , ~ito de lento cr~ecimie n to económico . Esto motiva a l as fir ~ mas 

trans nacionales a adaptar su estt ~ate sia: se p asa de un pt~OCe50 de 
acumulación extensiva , dÓnde el énfasis es puesto en l a baja de l costo 
unitario del p , ~ oducto me diante una producción en sr~an escala, a otro 
ll amado de acumulación i n ten siva, e n e l q u e se busca so bt ~e todo reducir 
l os costos de prod u cci ó n y a ume n tar l a gan a ncia pOt~ u n i d ad p t ~o d u c i da, 

aunque s u r ~ea l ización se o l ~isine en me, ~ca dos más I ~est ringido s C§l. y 142 
p . 5) • 

Es d e cil ~ , se ope t ~a un a restructuración de l a p,~oducción mediante l a 
introducción de l a biotecno l ogia y de ot,~as tec nol ogías de punta . No 
se trata ya de las innovac iones - I" e l at i vame nte me nO t'es- r ~e al izadas e n 
el periOdo de acumulación extens i va (como, pO I ~ ejemplo, l as que dan 
lu ga l ~ a l a difet'en ciación de pt ~ oducto s pOto mar' cas comerciales en el 
campo de l os al imentas) i se tt"ata ahot"a de nuevas técnicas , entt"e 
ellas , l a biotecnología , que t ~evo l uciona l2. producc i ón Y.. modifica ti 
s i stema de pr~ecios relativos hasta e ntonces imperan te . 

En vet'dad 10 que se está pr'esen ciando es u na nLI ~ forma de p t'oducir 
a l lmentos . Es ta e mpieza e n e l l a b ora torio de ing e nier í a genética y de 
cultivo de tejidos y , aungue e l productor agr í co l a continuat~á 

cosechando sus tierr"as , los pr~odu ct os obtenidos set"án el r esultado de 
órdenes tt ~ans mi tidas a través de genes y de val~iedades di sef'rad as por 
aquellos que dominan la ingenieria senética y l a bi o tecnolog 1a. Ad e más 
alimentos qLle tendt~án la. apar"iencia de l os n a tura les a veces no 
p t"ovend r'án s iquiera de materias primas a9 t ~ íco l as. De es t e modo pOt~ 

primera vez desde e l nea li tico , la a li mentación hLtmana pod t ~á 
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autonomizarse del cu lti vo de la tiet~ra. (.!.Q) 

P O t~ s u parte, l as fincas agric ol as se t ~án adm in is tt ~a das cada vez más 
medi ante el uso de computado r as y de l a telemática para contro l ar l a 
e fi cacia de l as l abot~es de campo , de l as cosec h as y su almacenamien to , 
para ident i ficar electrónicamente e l ganado y para prescrib irle y 
dispen sar~ le automát i camente dósis indi v idualizadas de alimentos o de 
medicamentos, para vigilar la eficacia de l riego , etc . ; mediante la 
infor ~mació n pt~oveniente de saté lites y de radio, a los que estará 
li gado e l sistema c e ntral computarizado de la finca, se podrán tomar 
medidas preventivas contra acc identes climatéricos , epidemias, e tc.; el 
mismo s i stema recibirá además informaciones agricolas, vete t~inaria s , 

económicas , etc . de los ban cos de dato con l as que esta r'á conectado y 
pOt' sLlpu esto in formaciones sobt'e la coyuntura económ i ca : met'cados, 
precios, transacciones, in tereses, etc . 

En suma , la biotecnologia n o s6 10 tt'ae consigo una nueva fOt'ma de 
fabricat~ alimentos sino también un nuevo tipo de ot·ganización agr í co l a 
que con ll evar'á, al menos en Estados Unidos, a la desapar'ición crec iente 
del fami l y fat· m y su reemplazo por emp r"esas ag t ~ lcol as gigantes que en 
poco se d i fe r"enciar'án de la indust t"i a actua l. Según un estudio 
recient e , a l t"ededat" de un mill ó n de gt"anjas ag r"ico l as desapa l"ecerán 
e nt re 1982 y el a No 2000 y, se calcula que , para ese IHtimo af'fo só lo 
50,000 grandes ernpt~esas pt"oduc ir1 a n el 75% de l a pt"oducción agr í co l a 
tota l de Estados Unidos (87 y 103 p . 9) . 

Deb i do a lo antet"iot~ , se p t ~evé un cambio en la t'egiona lizac ión de la 
pr ~oducció n a nivel mundi al -en l a gue los p a ises industt'ial izados 
contt~olat~án una mayor ·par"t e de la misma- y mayor~es niveles de 
concentración de capita l en l a f ase ag ,'oindustri a l de l os subsistemas 
asr1cola, pecuario y forestal. Es ta modificación de las formas de 
producción conlleva, además , una tr ~ansformació n de l as t ~e l ac iones de 
producción . 

Indi scut ibleme nte, las biotécnicas provocar"án una moder"ni zación de l 
sistema productivo que a s u vez exigirán modificaciones en l as 
relaciones sa lar"'iales . Estas estat"án d etermi nadas , entt"e ott"'as cosas , 
por~ normas de tiempo difer"entes , por mayor"es g,"ados de intensidad 
1 abot"'a 1, pOt~ mayol"es y di fcrene i ados ni ve 1 es de ca 1 i f i cae i ón y por un 
mayor" va lor" de l a fue r ~ za de tt"abajo gue incidi r"á en los salat~ios . Es 
pr~obab1e gue este nuevo tipo de asa l ariado -que no ser"á e l ob t ~e ' "o que 
opera só l o en la cadena fO t ~d i sta de pt~oducción- tendrá una mayor 
part i c i pación en e l p t"'oceso de toma de decisiones . 

Los posibles cambios en el ,"esi men d e acumulac i ó n de la r'egión, dada la 
dinámica p r"esentada en e l mar~co mundial, podr 1an ser los sigu ientes : 
La - disminución de los costos de pt"'oducciOn , como r"esu l tado de la 
int,"oducción de la biotecnolog1a en la agt· lcu l tu,"a, si ésta incide en 

_ XOClIlMllCO SERVICIOS DE !NfORMACION 
A RCHIVO HI STO RICO 
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l a producc i ó n de al i me n tos e n l a r ~eg ió n c en tro ame t ~ icana. o se c onsol ida 
e l mod e l o económico c¡ue buscan impl e menta t ~ actua lmente los Ot'ganismos 
Intern ac i onales en l a t'egión , en cuanto a c¡ue se deje d e pt' oduc ir 
a l ime ntos y se importen, má s a mp li a mente , e n el futut'o; t r ae t'á como 
cunsecuenc i a t ambi é n u n cambio impot'tant e e n e l régi me n d e acumulación, 
debido a C¡LLe ~ . t'edLLc it'á ti cos to de reproducción de II f ue t' za de 
trabajo , lo que podt'ia impli c ar no utilizar más l os mecanismos de sobt'e 
e xplotación del t t'abajado t' , lleva rlo a s u nive l de t~e produ cci ón n a tural 
y mantener e inct'emen tar l as tasas de ganancia que en e l pt'Esen te 
ob ti ene el capita l. 

Es to último , se rá pos ible, si no se continúa con pol1ticas de preci os 
al t amente ar tificiales en t'elación a los pt' Ecios de pt'oducción e n e l 
merc a d o mund i a l, como po11tica cent t'a l de apoyo a los secto r'es 
camp esinQe; y , s i se b u scan estt'ategias que modifiquen l os o b stáculos 
estr'uctural e s de es t a for' ma de pt'od uc c i ó n -que es en donde se ot'igi na 
t'ea lme n te s u pob t'eza- , pues l a po11tica de p recios de garant 1a , como ya 
vimos , además d e encarecer la t'ept'od u cc ión de la fuerza d e tl'abajo, 
56 10 favo r ece a los intermediarios de l a comerc ialización de l os granos 
básicos . 

Pat' ot l'a p a rte, l a reducci o n de costos mod ifi c ará s ignifica tivamente 
l as est l'uctuI'as de precios de l as econom i as nacionales y de l2. econom ia 
mundial , lo que implic a tra n s form a r l a din á mica del cap it a l , al tener 
que ampliar s i g nifi cativame n te s us esca l as de producción, como l a b ase 
p ara ma n eja r' p r 'ecios b ajos y amp l iar e l m e t ~ca do . JHasta dÓnde este 
cambio e n los precios I' e l at i vos t' e ve t'tirá l a tendencia n egat iva q ue 
si e mp re han pr'esentado pa ra l as econom 1as del tercer mun do ? Ello 
depender'á de l grado d e des arTollo y aprov ec h am i ento de l ~$ biotécni cas 
por es tos pa i ses , 

La di s minución de costos de producc iÓn pO t' uni dad f1 s ic a a ni ve l 
a9 t' 1co la Y de s u t l'an s fOI 'mac ion i ndLLs tl"i a l, t' esult a do e n l o fundamenta l 
de cambi os cualitativos e n l os t ~endi mi e n tos pO I ~ l a introducción de l as 
biotécni cas , imp li ciw á l2. conso lidación d e mercados Y.ª- e x istentes y 
beneficios dil'ec tos pOt' tl uso de las biotécni cas ª l o s sectot'es de 
b a j os ins resos , lo c u a l repr'esenta t' 1 a LL n a a mp 1 i a c i Ón de los me l'cados , 
asp ecto que h a sta a hol'a ha s ido un fr'eno impof' t a nt e e n el desa t' t' o l lo de 
l as f Lt e r ~z a s p ,'oducti vas de l a f'egión c e ntr' oamet' ic a n a . 

La tendencia universa l con s i ste e n un a umen to de la capit a l ización 
t ilnto de las actividades d e campo como , y más aún, e n la 
indLts tr' ia li zaciÓn de l as mater'ias pt~imas ag t'opecuarias y sus 
s ubp r'oduc tos, as 1 c omo e n l a fot' ma de administr'a t' l as nuevas 
exp lo taciones , Esto ll eva a l a mod i ficaciÓn de una caracterí s ti ca 
fundam e n ta l e n el régimen de acumulaciÓn ag l'o-expor' tadol' pl ~e d om in a nt e 

en la r eg ión centr'oamet' icana : l a -gene r'ación de exced e ntes ª parti r ~ , 

fundamenta lmente , de una s ob t' e-exelotación de l..-ª. fu e r'z a de t l'abajo, en 
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con tras t e c o n el t'asgo pri n cipal de los t'eg i menes de acum u laciÓn de 
pa í ses desat' r o ll ados : l a gen e t'aci6n de excedentes a partir de una mayot' 
prod uc ti v i dad. 

Los camb i os en l a compos i ción o t'gán i ca de l cap i ta l, gue den base a un 
i ncremento e n l a gen e t'ac i ó n de plusval í a f'elativa y a u n a mayor' 
rac iona lidad soc i a l, en cuanto a l a as i g nac ión d e fue r'za de trabajo y 
capita l e n los d i fe t'en tes sec t ores d e la p,'ad u cción, den tro de un 
contex t o n aciona l como mu n dia l, só l o podría se r' I-esu l tado de: 

a . Una b 'an sfot'maci6n tecnológ i ca e n la agt'icultw'a y la 
ganader i a , donde l a gen erac i ó n d e tec n o l ogía y e l uso de és t a l l evara a 
H!l incremento de l capital f ijo c i t'cu l ante E..Q!:. ti S I-ado de i ntensidad 
pt'oduct i va i n c t'emen t o d e l os t ~en di mientos po r' Ltnidad de sLlperficie) . 
Este i ncremento de cap ita l fi jo c i rcu l ante por produc t o podr i a se r 
r'evet'tido , en l a medida que l os avances b i otecnolÓs i cos e n la 
man i pu l aciÓn génetica de las p l a n tas sean una r ~ea l idad , 1 0 que l levar~ia 

a una t'educc i ó n en e l uso de los p t ~o d uc t os agr09uim i cos ( 
fertilizantes, pestic i das , he r b i cidas), como ya se dijo en e l cap i tu l o 
¡ lo 

Ot t'O aspecto q u e puede ten de r a t'edLtc i r l a composic i Ón ot'gánica de 
capita l se t' i a l a disminuciÓn de las neces i dades de t i et'ra, como 
resu ltad o de los altos i n c t'eme n tos espet'ados en l os t'endimientos de 
produc t o por unidad de supe r f i cie, lo 9ue cont l'ibuir i a a libe r ar t i erra 
y dism i nuir as i la ren t a de ésta y por l o tanto su valOI' . 

Por últ i mo u na contratendencia a l o anterior, lo posibil i tar i a l a 
neces i dad de mayo t'es niveles de mecan i zación en la l'ecolecciÓn de las 
cosechas , en la medida que se incl'ementen s u s tan cialmente los 
I'endimientos de pr'oducto por' unidad de supe r'f i c i e. Por ejemp l o , e n la 
caNa, los I' e n dimientos esperados pasa r'án de 70 a 150 toneladas pOI' 
hectár'ea; esta a l ta concen tración pO I" unidad de supe r'ficie r e9uel'il'á , 
indiscut ib lemen t e , mecan i za r' su I'eco l ección, par"a que el gr'ado óptimo 
de ma d urez de la caNa co incida con s u industrializació n . 

No hay dLlda que la pos i b i lidad de Cjue estas tr'ansfo r'macion es se den son 
mas perceptibles en la as ,' oe x po t' tac ión, por la forma de OI'gan ización 
soc i a l e n 9ue se t'ea li za el CLt l t ivo . Par'a el caso de los granos básicos 
l a s i tuaciÓn es más difusa, lo cual se di sCLtti r á más adelante. POt' 
últ i mo , l as pers pect i vas de la mecanizaciÓn del café , como res ult a do de 
obtenet' inc t'ementos impo l ~tantes en los rendimientos, ser'án muy 
dif í c i les de l ograr , deb i do a las con d iciones f i sicas accidentadas en 
9ue se t~e a liza este cultivo e n Cen tro Amé l'ica ( gene r'almen t e en tiel' I'as 
de alta pendiente , todo lo cont l'iH"io al Br'as i l donde la mecan i zacion ha 
s i do posible deb i do a 9ue se cu l tiva en tierras de paca pendiente) . 

b . Los cambios disCLlt i dos e n l a ag t'icLlltut'a, tendt'án como p ,'i me ,' 
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resultado a nivel de l as a9r~oindust t ~ ia s de primera tr"ansformac:ión, el 
que las capac idades instal adas de éstas no podrán abso rver, e n un 
primer momento, l os nuevos volúmenes de producción que se generarán por 
el incremento de l os t"end imi entos en la superfic ie qLle antes 
procesaban, de ah ! que si na se reduce e l át"ea cu ltivada, ser"á 
necesario ampl iar las escalas de producc:: ·ión actuales o inct"ementar el 
número de industrias de transfo t"mac i6n, lo Clue signific:at"á la necesidad 
de contar" con mayores montos de capital e in c r ement ar la composición 
orgánica de capi tal en los subs i stemas vistos en su conjunto . 

c. Las posibilidades de mayot"es niveles de industr i al i zac i ón tanto 
en los productos agrícolas como en los subproductos y la biomasa en 
genera l , que se discuté más adelante, s ignificará, igualmente, mayores 
niveles de c a pitali zación de l sistema agt~oindustrial y una mayor 
incide ncia de la plusvalía relativa en e l con jun to de los subsistemas 
.sijfo i ndus t t ~ i a 1 es . 

d . Si se ope t ~a u n proceso de sustituciÓn de las pr~oducciones 
actuales por nuevos rubros de expo t ~taci6n como las flores, hortal izas, 
frutas, etc ., si n duda alguna esto conducir~á a un inct ~e mento en las 
composiciones orgánicas del capita l, dado que ésta es una ag t~icultur a 

mucho más intensiva tanto e n la f ase de producci6n como de circulac ión. 

e . Por ó lt imo, la compos ici6n orgánica de l capital podría 
incrementat~se pO t ~ las for ~ mas de admi ni straci6n que r~equet~it~án estas 
nuevas fOt'mas de producción, el caso de l a leche, di scutido más ar riba, 
da u na idea de l as difet ~e ncias en c uanto a las fot'mas actuales de 
admini st,'aci6n e n la t ~eg i6n. Por consiguiente, ll egat~ a tene r una 
ganader'ia de leche o de carne con el ni v el de especia lizac i6n con que 
cuentan los paises desa t ~ rollados, será muy dificil en Centt~o América 
como norma general , aunque n o para ciet·tos hatos que ya en la 
actualidad se especializan en leche. Lo mi smo podt~ia suceder s i se 
desart'ollaran los potencia l es de f'iego que ex i stén en la t'egi6n, lo 
cua l es un imp e t~ ativo , s i se quiere sa l ir' d e l actu a l estado de 
s Ltbd esarr~o llo . 

Asi tamb i é n la mo dificaci6n de l as fOt'mas de producci6n y de las 
relaciones de producci6n ; indiscutiblemente las biotécnicas 
si9nifica t ~án procesos de modern iz aci6n que por una parte, e:dgirán 
tr~ansform ac iones en l a'B formas de Ot~9anizac i ó n de la pro ducción y , por 
otra, en las r ~ el ac iones sa laf~iales . Es tas estarán determinadas, entre 
ott' OS elementos, por normas de tiempo difet ~e ntes , un incremento en los 
grados de intensidad labora l, un mayor valor de l a fuerza de trabajo, 
Ltn aume nto y difet'enciación de los niveles de calificación y por Llna 
mayot~ incidencia del asalar i a d o en el proceso de toma de decisiones . 
En sintes i s , se pt ~o fundizat'án l as re l a ciones salar'iales, no s6 l o a 
nivel de la aSt' i cultura de ag roexpor~t ac i 6n sino también e n les sectOt~es 

campesinos que p,'oducen alimentos , en la medida que éstos se dina micen . 
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A ni ve l de l sector~ agricola , estas modifi cac i ones en las rel ac iones del 
capital con e l trabajo pod r ~á n lle va t ~ igualmente a una ot ~ 9anización de 
la fuerza de tt ~a b aj o, como un mecani smo pat'a. ll evar' a c abo tanto a 
I ~e in v i ndicaciones s ociales como politi cas . 

Los cambios tec n o l ó9 i cos intnod u c idos pOt' la biotecnol og ia, s in duda 
tendl'án como consecuencia modificaciones en la estr'uctut'a. p,'oduc ti va de 
la reg i ón . Esto puede se t' res ult a do d e entrar a prod uc ir' nuevos 
productos de exporac i ó n -como flol'es , ff'u t as , hortalizas , etc . - , ~ue es 
la tendencia actua l a nte l a CI'eciente pérdida de met~cados, como también 
por l a tendencia a i ndustr i a lizar l a estructura productiva ag ricola ~ue 
existe act u a lmente . Un e j e mplo conCI'eto de esto último se v et'á CLtando 
se a nali ce espec1ficamente el subsi stema caNa de az ú car. La mi sma 
dinámica d e l cap i talismo mundial y e l pape l ascendent e de las 
trasnac i o n a l es pr'ovoc.:wá, igualmente, la introducc ión de nuevos 
patrones de consumo, 10 ~ ue pOdr'á ser ot ro elemento ~ue incida en l as 
est t ~uc tur 'as pI'oductivas de l a l'egi6n . 

La nueva di n á mi ca expuesta y l os camb i os en el modelo de acumulaci6n 
9ue se pueden pl'ever como I ~es ultad o de l a I'evo lución biotecnológica, 
conducirán -como tendencia- a una mayol' concentración y centralizaci ón 
d e l capital, donde l os procesos dados h asta a h o r'a en la r egión, tendrán 
~ue ser más dinámicos y divel's ificados , e n l a me did a e n 9Lte se 
intl' oduzcan y desa l' ro ll e n ni ve l es mas avanzad os de ind u s t t ~ ializaci 6n en 
la as,"icu l hwa . 

3 . A. Ef ec tos sobre la produccion agt'ico l a y al imentaria . 

Se pueden preve t" a mediano y lat' go plazo , incremen tos s u s t anciales ~ 
los I ~end imientos de l a asricul tUI'a de bás icos y en l a produc ción 
gan ade r"a y fo t ~esta l . Para e l caso de la caNa ~ pa r 'a azúcar se estima c¡ue 
sus ,"en d imi entos e n campo p od rian p asa l" del p t'omed io ac tua l de 75 a 90 
ton /ha a pr'omedios de 150 a 200 ton/ h a ¡ los rendimi e ntos del tomate 
podrian ~ui n t upli cal'se en un pl azo más ce l"cano; l a ma del'a de tipo 
tr"opi ca l pod l"i a s ubi t' de l as 10 o 20 ac tu a l es a 40 O 60 t ons/ h a ; la 
y uca ~uint upli car i a sus r"endimientos actua l es ; el pasto suinéa 
aumentar' i a de 25 a 50 ton/ha <1Q, p 118> ; e n la p,'oducci6n de l eche, 
de 12 300 1 ibs . anua l es por' vac a en 1982 , se podr i a ll esa t' a l as 24 
700 lib s . en el aNo 2000 <103, p 10> . Los r'end imientos art' ib a 
sE:!f'falCldos cOI'I'esp onden a l os o btenidos en l as mejol'es condiciones 
técn i cas posib l es y , es indudable 9ue pat"a obten er los e n Centl' oamél'ica, 
ser i a necesal"ia un a difusión e:dtosa de las nuevas t écnicas , muy 
dificil de co ncretiza r ~ sob r ~e todo entt' e l os pl ~o duct o t' es campesi n os . 

El acortamiento de l os c i clos de t"ep ,'odu cc ión de l as pl a nt as y a n imales 
as i como también en la sener"ac i6n d e n uevas va t' iedades y t'azas y la 
consiguiente al za de I'endimientos , n os pe r' mi te -proyectar cambios 
sustanciales en l os volúmenes de p t"aducci ó n. Esto podrf a poner fin a 
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la escasez de recursos agrícolas y de alimentos en ciertos paises del 
Tet~cer Mundo , lo que también disminLtit~ia la pr~esi6n sobre la tier t ~a . 

Ello n o significará eliminar automáticamen te el problema del hambre, 
pues en la actualidad sabemos <:jue e>:iste una sobreproducción de 
c erea les y otros al imentas, en algunos paises indLls tt ~ia l izados, 
mi e ntras hay grandes sectot~es de la población mundial en condiciones de 
desnutriciÓn. La sola existencia de una pr~oducci6n suficiente no 
t~esuelve el pr~oblema del h ambt~e ; par'a resolverlo se requiere, 
igualmente, de una distt'jbuci6n equi 1 ibt'ada del ingreso, hoy 
inexistente, que permita a l t otal de la población adquirir 
efecti vamente los alimentos ya sea en el mercado o a través de otras 
formas de ap t ~ ovis ionamiento . 

Esta r ~evo l uciÓn biotecnológica llevar~á s in duda a modific a r la 
distribucion geográfica natural de l a producción en el mundo . Esto se 
producir'á en efecto a través de los cambios esper~ados en las 
característicaS genéticas de l as pl antas y l os animales . Así tierras 
actualmente no utilizadas a causa de a ltos grados de de ar idez, 
'salinidad o alcalinidad podrán ser~ incor~poradas a la pr~oducción i 
dLferentes variedades de plantas 'y anima les podt ~ án ser adaptadas a 
zonas diferentes de SLI ecosistema natura l; y, finalmente, el 
mejor ~amiento genético de variedades autóctonas mediante la 
incorporación de nuevas caracterí s ticas permitirá aumentar su 
pr'oductividad en sus zonas natur'ales. 

Per'o también estas técnicas abren nuevas oportunidades a los paises 
produc tOt~es de ma ter' i as pr"imas , ahora s ubst i tu i das por ott~as ; en 
efecto, los subproductos de la caf'l'a de azúcar pueden as,'egar" va lor' al 
pr'odLlcto total: l a melaza y el bagazo pueden se r' tr'an s formadas en 
etanol, aminoácidos esenc ial es y proteína u nic e lular, papel, 
conglomer'ados de ma dera, etc., aspectos que se ana liza n con toda 
profund idad en los capitu las VII y VIII. 

=:n otras pal a bt ~a s, s e ab t'e la posi bilidad de industr'ializar 
;;ubpt'oductos agríco las y biomasa en gener'a l, lo cual permitir'á utiliza," 
:lienes gue actualmente se desaprovechan o des perdician en su totalidad . 
5e podrá asimismo I'econvert ir a l gunos subsistemas agrícolas e n grandes 
fuentes de proteina y de otros SLlbpt'oductos con 10 gue se l osraria 
ji s minuir la dependencia de impOt~taciones de a l imentos -hoy n ecesari as
jebido a la pér'dida progt'esiva de la autosufici encia a l imentat~ia, así 
=omo s u stitu ir productos gue actua lmente no es posible pr ~o ducir' en la 
Aes ión por r'egLcerir reCLlrsos natural es no I ~enovables, como el petr'óleo, 
j por~ p er'tenet~ a ecos i stemas diferentes . 

5. B. Efectos osbt'e l a agricul tura d e los pequel"fos p t "o pietal~ios . 

::5 - pr'evi s ible que en 
nercado, las t'elaciones 

los paises 
capitalistas 

s ubde sa t 't~o ll ados con econom ías de 
de pt~oducció n se p r ofundicen , 10 
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que impl i c:a t'á necesariamente cambios erofundos m las ,'elaciones de 
producción campesina, que e xper'imentarán un proceso más ace l erado de 
super'ación o tt'ansformac i6n. La entrada de biotécnicas en la 
producción "",sricola y pecuaria va a sisnifica r u n mayor' dinámismo en la 
competencia de capitales . Cabe espet'ar', también pa r' a pr' oductos como el 
malz y e l frijol avances biotecno16sicos que mejoren genéticamente 
estas pl a ntas; si esto sucede, su pr' educción podr'1a ser más t'entable 
para el s ector empresarial de la asricultura , lo que terminarla con el 
cuasi -monopol io campesino sob t' e la produce ión de gra nos básicos . 

La transformación de la asricultLwa campesi na, incapaz de acumular y 
somet ida a una autoe xplotación, 9ue no s e libra de un proceso de 
pauper ~ ización ct~eciente, se hará absolutamente neces aria . Pat ~ a el 
hot~izonte de l arra 2000, este sec tor desaparecerá -con l a s consiguiente s 
consecuencias sobre el conjunto de la s ociedad- o evolucionará hacia 
e s tt"uctut~as más dinámicas de acumulaci ó n . 

La economía campes ina tendrá dos grandes opciones más e xp licitas: 
a) Su p t ~oces o de proletarización s e pt ~of undizat ~ á en l a medida 9ue el 
capital , g,"acias a l a biotecnol os ía, emp iece a p roducit ~ gr"anos b ásicos 
como el maíz, el fri jol, el s orgo fO t"rajer"o y la tota l id a d de l a 
pI'od ucción de at" t ~o z . Es t a producción podt~ í a estat~ orientada al me r c a do 
inte rnac ional, en la med ida 9ue e l capital, e n combinación con l a 
biot ec nología, obtenga altos rendimientos y una remuneración inferior 
de la fuerza de traba jo a la es tablecida e n l as econ om í as 
i ndus trializadas ; a di c i ona lmente, es ta pI'oducci ó n t ambién podt ~ í a 

destinarse al mercado n ac i onal, con lo 9ue la pro ducción campesina 
dejaría de se t ~ el compon e nte más impa r·tant eo de l a oferta n ac ional. En 
este eonte:·: to, l os precios de pt ~o du cc ión y de mercado ser' fan 
determin ad os po r l as e mpresas más ef i cien tes y con m ay ol ~ composic i ón 
ot ~gtm ica de capita l y , por consecue ncia , l a actual dinámica de 
deterioro del campesi n ado se pt~ofundi za , ~ 1a , al se l ~ predominantes l os 
ingt'esos pt ~ove n ientes de la venta de su fuerz a de tt'ab ajo . 

b) La ot t'a única altern a ti va , es bu s ca," una l"edimen s i6n de la 
produce i 6n campesina , p a ra 9 ue pueda t~omper l os o b s táculos 
e s tl ~ u c tu, ~a les ~ue le impiden una generac ión de excedentes y un 
desarro llo de s u s fu e t ~zas pt~oductivas . 

Es con v eniente h ace r" notar' 9L1e existen bi o t écni cas 9ue no 
ne cesa l ~ i a mente re9uiere n de grandes in ve r s i ones de capital p ara s u 
desa r' rollo. En l as condiciones ac tu a l es , pod," í a n t ene l ~ acceso todos 
a9ue ll os productores campes inos c uyos pred ios no sean excesivamente 
p e 9uef'los . Ellos pod r ~ 1 a n ad9Uit'ir t ambién la cap aci d a d d e genel~ar 

e:: c edentes y de mode r"ni za r' t ecnológic ament e s u s e>:p lotac iones, as í como 
dem an d a t ~ fuer za de trabajo rut ~ al . Sin e mb i H ~9 0, la posi bilidad de dat~ 

una nueva orientacrón a los s istemas p t'oducti vos tl'adicionales . c omo 
los campes inos y de poder utilizar positivamente y e n s u ben e fi c i o los 
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nuevos cambios biotecnológicas, re9uier~e de cambios estructurales como l os antes sel'1alados . Para l o cual es fund a me nta l c¡ue se cump l an , entre otras cosas, las siguientes condi ciones : 

1) Qu e e s tas biotécn i cas -en culti vos como el maiz, fr i j o l, yuca, papa, arr~oz, sorgo criollo, etc . ,- sean desarrolladas por~ centt'os n aciona les de i n v e st igación , en armenia con los centros internacionales existentes en la región. En efecto , los productos mencionados, con excepción de algunas var iedades de ma 1 z y a t'" oz, no son de interés pr' io r' i tat' i o para las grandes empresas tt'8snacionales (n i de hecho de para los centros region ales de invest igación) c¡uienes tampoco considet'an las disponibi l idades de r~ecursos , los ni ve l es cu l turales y la lógica económica propi a de l os sistemas pt ~o dLlcti vos campesinos . 

2) Que se den nuevas f Ot~mas de of'ganización campes ina , capaces de sLL p e r~ar las tt~a d i cion a l es act itudes indi vidua li stas e n la pr ~od ucción y ~ue permitan e l acceso a l capital en general y no só lamente a la tier~t~a . La h istot~ia de los ú l timos 30 aNos se h a encat~gado de demostr ' ar~ e l ft~acaso de di versos progt~amas reformistas , a menudo a poyad os p o r asen c ias i n tet ~ nac i o n a 1 es y pQt~ 90b i et~nos de pa i ses des ar r ~ ollad o ~ . Estos prog ramas , ot~ientados a mejora t ~ la ag t ~ic ul tur~a campesina, hd n tropezado con problemas no t ~esue l tos en el campo como : de la distribución de la tierra, de la colonización, del minifundio , de la difusiÓn tecnológica, de l a can a li zac i Ón d e t'ecw'sos fin a ncie t' os , de l a capac i tl a d d e afrontar' l as fOt'mas monopÓl icas de los met'cados , de l a integrac iÓn ver tic a l de la p roducción (es decir pat~ticipat~ e n la transformaciÓn a9r~oindustt'ial Y en la come t'c iali zac i Ón de su prOducción), etc . 

3) Que e l apoyo necesar~io del Estado a estos planes no impli~ue vertica lismo en s u aplicación y contt'ol politi co d e los campes inos . Para incentivar la aceptación y la plena participaciÓn de organizaciones pt' o duct i vas campesi n as ~ue puedan asumi r' carate t' i sticas distintas en las di versas ,'e9iones, se debe tende r hacia una planificación descent t ~aliza da en dónde la toma de decisiones sea compart i da en tre e l Estado y los campes inos , pr' i Qt" iz a ndo a éstos ú lti mos 

3 .C . Efectos sobre l a matriz a9roexportadora de América Central 

JQué ,"esu lt a d os tt'aeria esta t ~ evo lLt ciÓn biotecnológica en l as economías centroamericanas s i éstas asumiesen , como hasta ahora, una actitud ~asiva frente al desat't'ollo tecnol6gico mundial ? La posic ión tt"adicional consiste en acepta r' 9ue e l camb io tecno16gico es =ompeten c i a de l os p aises desa rroll a dos ; por tanto, 10 correcto ser ia ~implemente esper'ar ~ue l as nuevas tecnologías, en este caso la ~iotecnol09ia , se int"od uz can a través del mer'cado y baj o e l co ntt~ol de las empresas trasnacionales. 
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Si esto sucediese , 2 Pt'ofundizat~!a la eét~dida de mercados 
tradiciona l es de g a9 t ~ Oe X po t ·tación de Centt"oamét'ica, como ya se ha 
dejado sen tir en la " egión con e l caso de l azúca r' y en la demanda de 
Estados Uni dos de ca t"ns y de a l god ón , c¡ue a ni ve l mu ndial ha 
experimen tado u n dete,' i o,"o impar·tante . En síntesis , ya t t"es de l os 
cinco productos , 9ue son la base de l model o 8groexportadot" de la. 
región, sufren la disminuci6n de s us ventas tanto en términos de 
pr'eeios como de volúmenes expol"tados. Si esto mismo sucediera con el 
café , y en este sentido existen amenazas concretas en el corto y 
mediano p l azo, e l modelo tt'adic:ion al de acumulaciÓn de Centt"oamérica 
entraria en una crisis totalmente irreversi ble . 

En l a actual idad y como resu l tado de la crec i ente pérdida de mercados 
para l a agroexpo r"t ación, se está implementando una politica cuyo 
objetivo es el desa r"r"o l lo de nuevos rubros productivos par"a s u 
co l ocación en los mercados extet"nos, politica Clue, po r" 10 demás, ha 
sido fuep'temente impulsada por el FMI, el Banco Mundial, la Ato y otros 
organismos internacionales pt"eocupados por" el pago d e los se r"vicios de 
la deuda exter'na . (115) 

Sin embargo, s e busca continuar" e:{po t"tan do productos agríco las no 
procesados industr i almen te como, por ejemplo , flores , hortalizas, 
ft"uta s , cat"damoffio, etc .; l a nueva polit i ca mu estra además u n a tendencia 
a tt' an s fo r' mat" estt"LlctU t' as p t"oductivas ya e~:istentes, pe r'o con la misma 
óptica agr"oexpot"tador"a tradicion a l: l a d e ajustarse a Ltn 5610 producto 
de exportación. Esto último Clueda ilustrado por la pr"ad ucción de 
alcohol-etanol a partir de la ca~a para azúcar . 

Esta nueva politica tendrá como 'efecto, en el mejor de los casos , 
t"eso l ver" pt"oblemas coyunturales, pet'o a mediano pla:::o no h a t"á sino 
agt"avar l a c r isis actual de la ag ,"oex pof·tación . En efecto , si el 
t"ég imen d e acumu lación se basa pr"incipalmente en las exportaciones, su 
carác ter extrovertido si no se modifica, profundizará aún mas sus 
contradicciones. En segund o l ugar , esta pol i tica contribuye a agravar 
l a heter'ogeneidad estructw'a l de la econom ia, marcada por" un sector 
p"el at i vamente modet"no y ex por' t adot" y otro estancado 9ue es la 
agricultura campes ina , 10 que implica r'ia continuar con el proceso de 
marginación socia l y econ6mica del campesino centt"oamer"icano. 

En tercer l ugar , para ser ex i tosa esta politica r~qu irirí a de sumas 
sustancial es de r"eCUt"sos financiet' os, l os 9ue son dificilmente 
accesibles ante Llna coyuntLlf"a de t"est ," i cc ión fin a n ci epa i n tet~naciona l , 

menos acces ibles aün pa t'a pai ses endeudadas como los de Centroamérica . 
En cuarto luga t", la ag t"oexpo t"tac i 6n actual abso t"be todavia g,"andes 
cantidades de fuerza de trabajo , su debilitamiento significar i a agravar 
los pr"oblemas de desemp l eo , a menos que las nuevas l ineas de 
exportación a bsorbi et"an cantidades ma yot"es de mano de obt"a que la 
desplazadas por e l cese de actividades tr"adicionales, lo que es 
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discutible . ' 

En quinto l ugar, el abandono de ciertos cul t ivos de expot~tacion , como 
es e l caso de la cal"fa para a zúcar , si9nifica r ~ ia grandes pérdidas 
económicas dadas ante l as a l tas inve t'siones e n c ap ital c¡ue este s istema 
t iene acumulados no s6 l o en bienes de capital, sino también e n cuanto 
al personal técni co capacitado en la pr'oducción 8g ,":f.cola, l a 
8groindustria y del manejo de merc a dos . 

Como se~alábamos más arrib a , la po l itica de nuevas exportaciones podría 
a lo más , ,"esolver pr"ob l emas coy untur'ales como es el caso de 
transformar l a caf'1a en etanol , - puesto qLle e l mer'cado internacion a l de 
la saca r osa se des p l omó y e l etano l encuentt"a comp t'adores en Estados 
Un i dos - po l ltica que l legará a tocar fondo qu i zá a n o muy largo p l azo 
en la medida que las e xpor taciones de todos los países de la región 
aumenten asi también como la c oncut' r' e n cia de otros paises p t 'oductor ~ es 

de azúcar~ 1 l o ~ue llevará a una agud i zación e n l a competencia 
internac i ona l po r ~ la rápida sa tw' aci6n d el mercado . E n ese momento los 
Estados Unidos y aún otros p a i ses indu st t'ializados pueden impl e mentar 
prácticas pt ~otec cioni s tas , como a menudo h a sucedido , además de ~ue 
podr'ian f a brica t ~ etano l en mayores cantidades a partir' de ma ter'ias 
primas d i s tintas del az úcar de caNa , como e l ma í z , lo q ue ci e rtamente 
ya esta s uc e di endo en algunos de los estados maicer'os de Estados 
Unidos . 

Las nuevas tran sformaciones t ec no l óg ic as de l a agt'oindustria a ni ve l 
mundial hacen cada di a más caduco el concep to de ventajas absolutas y 
re l ativas 'lue algunos p ai ses plantean t ~es pecto a su prodLlcción de 
materias pt'imas' y algunos ot t'OS productos termin a dos . Centroa méric a 
aparen teme nte h a tenido ventajas d esde mediados del siglo pasado con el 
café y el b a n ano , y de los aNos 50 de este s iglo a l a actua lidad con el 
algodón , e l a z úca t ~ y la car~ne. 

En efecto, los s u st itutos , po r ejemp l o , de materias primas impo t'tadas 
has ta a hor'a d esde el Tercer' Mundo por' los paises indust riali zados -por 
l o demás, cada vez más autosuficientes en alimentos- son, como se dijo 
a ntes , técn ic a me nte posibles de pr'oduc i r' en la mayo ria de los casos . 
Las vent a j as relativas se tt'ansforman as ! e n a lgo din ám ico 'lue los 
paises deben continuamente con 'lui sta t ~ en l os mercados internacioñales 
si n estar' jamás sesut'os de conser' va r~las pOI' l argo tiempo . Desar ' t ~o llar 

poI i t ieas ~L \e caen en 1 a monoe x po t'tac i6n de un dete r ~ min ad o producto , 
s in duda n o r"esu elve el pt'ob l e ma de fon do del act u a l t'ég imen de 

acumulación centr' oamer' icano . 

3 .0 . Los cambi os en la e s t r'uc tur' a produc ti va y 
d e las capac i dades po l ivalentes e n d esarro ll o 

p roducc i ó n . 

la pos ibil idades de 
las un i d ades d e 
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La i ntroducción de biotécnicas en la pt ~ oducción de alimentos tiende a 
modificar técnica y l aboralmente las plantas productivas en los paises 
desarrollados, b ajo el liderazgo de los 9t~andes grupos tt ~ans na c ionales. 

En la actualidad e x iste ya una competencia e ntre dife l ~e ntes materias 
primas , 9ue a través de l as biotécnicas pueden producir u n mismo bien 
fi n a l o intet~medio,, " Es el caso de l os edu lcorantes 9ue, 
hi stóri camente, se h ab lan fabri cado fundamentalmente a partir de la 
ca ~ a de azúcar y de l a remolacha. Me diante biot écn icas se producen 
actualmente edu l cOt~antes a partit~ de a lmidón de maiz, l o 9ue ha tenido 
como consecuencia l a creciente sustitución del azúca l ~ de remolacha y 
ca~a pat~a la fabl ~ icación de fructuosas en el mercado norteamericano , 
con un grave deterio r ~o pat ~ a l as importaciones d e los paises 
e xportadores de az úc a r d e Cen troamérica y del Caribe, l o cua l se 
di scutirá ampliamente en e l cap iulo VII (§., cap 1 ) . 

Más aún , los nuevos d esa t ~t~o l los tecnológicos permiten -al menos 
técnicamente,- produci r bienes a limenticios a partir de materias primas 
no ag t ~ i colas , que s ustituyen a los pt ~oductos n atUf~ales . En efecto, hay 
edu lC O t ~a n tes como e l aspar tamo c::¡ue se produce s in tét i camente" a part i t ~ 

de dos a minoácidos y 9ue t ~eemp l aza n o s ólo ca l a saca r'osa de "caNa o 
t~em o l acha si n o tamb ién a l as fruc tuosas de maiz . Hoy dia ya es 
técnicamente posible produc ir substitutos sintéticos de otros productos 
e -xp ortados por los paises del Tet~cer Mundo a saber, cacao a partit' del 
aceite de palma africana , el c ual al p asar lo por un catalizador - una 
enzima - produce c t ~e m a de cacao , sin ser de cacao propiamente dicho ; 
ott~OS productos en dónde s e están haciendo i nvest igaciones impot~tantes 

en este sen tido 50n en café, tabaco , yuca , etc . 

Lo 9ue finalmente inclina l a balanza en favor de l a sustituclón de las 
productos natut ~ a l es y productos fabt~icados es el costo de producciÓn de 
éstos y la tendenci a es que los mi s mos bajen en la medida en que se 
r ~ eal i c en avan ces tecnológicos. Es decir , las ma terias pt ~ imas de origen 
agr i co l a entran a competir con otras fabricadas a partir de recursos 
naturales n o t ~ enova bl es , como s on los in s umos obtenidos por la 
industr ia 9ulmica del petró l eo o de mi n erales . Esto es un a tendencia 
observable en los pa i ses industt~ializados en los que las emp t ~esas 

transnaciona l es se divet ~s ifican y emp lean plan tas industriales 
polivalentes (2, y 79) . 

Ello a consecuenc i a de a l a neces idad sentida POt' las emp t ~esas 

tt~an s n aciona l es de t ~ed ucir l os costos de p t ~od ucción y de a umenta r ~ su 
renta.bilidad . Las biotécn icas que pet ~ miten intt ~od ucir nLlevas mater" ias 
pt~imas en la fabt~icaciÓn de alimentos a un precio más bajo y con más 
ahOt~t'o de enet~g!a, se p l ~ese nt a n como Ltna tab l a de salvac ión. Mejo t ~ando 

la productividad ag t ~ lcola y agro-industt~ial y ct~eando mercados para 
productos nuevos se podt'! a entt~at~ en un a nueva fase de acumu l ac ión . 

Las posibilidades de industria li zación de la agricultura a través de 
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l as biotécnicas , r ~e dim e n 5iona los con cep tos de a9 t ~o ind ustt~ ia Y d ,e 
cadena a9 t ~oi nd us tr ~ ial. La in troducciÓn d e procesos avan zad os de 
genet~ación de excedentes e n l os s ub s istemas ag rí co l as , ga nadet ~o y 
for ~ esta l , y la ut ili zaciÓn de in s umas y de téc ni cas de diver~so origen 
condLlcen p or un a parte a l a intet ~ acc ión ent t ~e d i versas cadenas y por 
otra , a l sursimiento de unidades de producc i ón poLivalentes , ya que 
e ll as utilizan insumos múltiples y alter~ n a ti vos en la pr ~od ucción de 
d i fet~e n tes bienes i n te r ~med ios y fi na l es (~V . 

Estas unidades de p r ~od u cci6n tendrán u n a est t ~uctu ra fle>:ib le . En e l 
caso de l maíz, ya existen pl a ntas indu st t ~ i a l es con la posib ilidad de 
produci r alternativamente har inas , gluten, e d u l corantes y etanol. E l 
mi s mo fenómeno se manifies ta en e l s ub s i s tema az ú car, puesto q u e además 
de producir azúcar se pueden indust ri a lizar sus subprod uctos como l a 
melaza , e l bagazo y la vinaza , y con tinuar h asta con l a s uero-quimi ca . 
Así , l a fle x ibilidad de l a unid a d de produccion agro i n dustri a l 
pe t ' mit ir~á a l p t'oductor defe nd er~se mejor ft"ent e a los cambios en l os 
precios de l as mater~ias pr'imas y contr~a l a sus titución de unos 
p r'oductos por ot r'os , según éstos va rí en . 



CAP I TUL O v 

EL PROBLEMA DE LOS EDULCORANTES Y DE LA BIOTECNOLOGIA A NIVEL · 
MUNDIAL 

La tecnolog í a se puede definir como e l conjunto de conocimien tos 
conducentes a l a produce ion de bienes y se r ~y i c i Qs . Pet'o esta defin ici ó n 
ser i a incomp l eta s i n o se hi ciese referenc i a exp li c it a a l h echo de que 
las nuevas tec n o logías , y por ci e t'to l a biotecno l osl a , s e pl'oducen en 
!..tn contexto econ Óm ic o y soc i a l detet'm ina d o c¡ u e refleja las 
caracte t' isticas fLlnda ment a les del modo de acumu lación de la economía , 
:le la estt'uctura y conc:entt'ación de l a pt' opiedad y del capital y de las 
fOt'mas de ínter'vención y t'egu la.ción del Estado en la esfera económica . 

=::5 impot'tan te ,'eCO l'dat' ésto porqu E' el deseC::¡Llilibr i o económico existente 
:?ntre p aises in d u str-ia li zados y p a i ses en de sé wt ~o ll o se da asim i s mo en 
:-1 p l a n o tecnológ i co , y posiblemente en fot~ma mas acentuad a j e n efecto , 
:- 1 at r ~aso de éstos respecto a l as ll amadas n uevas tecno l ogias es 
,otorio y co n tt~ ibuirá sin duda a centuat~ s u dependencia de los 
:wimer~os . Esto es , si no h ay reacción de s u parte p at~a bu sca r ~ un 
:am ino de desat~r~ollo mas en dógeno que utilice como uno d e sus elementos 
nas i mp r otantes , teacno l og i as a pt~op i adas a l as n eces idades del pais y 
:oheren tes can l a d i spon ibil idad de recu ,'sos naturales, técnicos y 
?conÓmi cos al l i e:~istentes . 

::1 análisis de un p t ~oducta, el azúcar , permitirá ver can claridad cama 
?n l os paises in dLtstt~ia li zados l a producc ión de nLlevos edulco t ~ antes e n 
)ase a bio técn i cas desplaza de l me,~ca d o mu ndi a l los p t ~ oductos 

; rad icionales de las paises en desar r o llo. Estos p t'OdLlctas er~an 

.It lizados a n tes coma materias primas indus tt' i ales o consumidos 
j1rectamente como alimentos . 

:ste f(!nÓme no se acentua r ~á en el futu r'o y por esa razón los paises en 
lesa r"ro ll o te nd , ~á n que buscar' est r ategias de pl~oducción de desar"r'ollo a 
: ln de d i vet'sifica r ~ los productos f inales den t t ~o de s u s sistemas 
;,'adicionales de p l ~oducc i ónj pO t ~ cie l ~to desart~ol l a ndo y ut i lizand o l as 
¡uevas tec nol og i as par~a volve t' a par'ticipar e n la nueva DIT que 
. ,'oviene de su desa r " t ~o ll o . 

1.1. P ,'Od u cción mundia l de azuc:al~ ?i de edulc:ot'antes • 

• él. pr ~ od u cc i ó n mund i a 1 de azúca r ~ de caf'1a y de I ~e m o 1 dcha fLle de 100 . 5 
¡ilIon es de toneladas pat'a, el af'1o 1986/87, c an ti dad qLte sob r' epasa e n 
.lgunos pocos mi llones l a demanda mun dial . Aunque es t a últ1ma se ha 
'stabillzado en alt~ededor de 20 kg pe t' cápita , el ct'eCim1ento de la 
oblac1ón mundlal la hace P,' o9 ,'esa ," li get~amente cada aNo en te l ~ minos 

.bso lutos . Los cuad t'os V,1 Y V, 2 p t ~ esentan a los pt ~ inc ipales 
rodLlc t Ol'es y conSLlmldo r ~es de a;:úcat' tanto de caNa como de , ~emo l ac h a en 
os af'1os 80 . Según u n a estimación de l a FAO , en 1983 , e::istia una 
apacidad indu s b ' lal in s talada par"a pt' oducc i ón de a;:úcar de 123 
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millones d e tons O! mientras c:¡ue el con sumo a 1aanzaba 98 millones de 
tons . (ve r cuadro No . V. 1 ) I lo 9ue s l sn ifi ca una so bt ~e-capa cidad de 
procesamiento de azÚcar de 25 mill o nes de toneladas y 9ue por ot r a 
parte, implicar l a gue esta industria estar í a funcionando a menos de l 
80% d e s u capac id a d (58) 

,. CUADRO NO . V,l 

PR I NCIPALES PAISES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE AZUCAR , 1985 / 1986 
(M i les tens . ) 

F'RODUCCION Yo mundial PAI SES CONSUMO* 1. mundial 

MUNDO 96 514 100 MUNDO 97 958 100 
CEE 13 608 14, 1 URSS 13 300 13 , 6 
BRAS IL 8 200 8 , 5 CEE 11 533 11, 8 
URSS 7 800 8 , 1 INDIA 9 470 1 0 ,1 
INDIA 7 663 7 , 9 E U A 7 280 7 ,4 
CUBA 6 750 6 , 7 BRAS IL 6 300 6 , 4 
E U A 5 443 5 , 6 CHINA 6 000 6 , 1 
MEXICO 3 630 3 , 8 MEX I CO 3 550 3 , 6 
C. A~lERICA 1. Z2il. 1.12 C.AMERICA 965 1.& 

FUENTE , ElabOt~ado con datos de: SUGAR , MOLAS SES AND HONEY , USDA 
*= Es t imac i ones 

El cu l t i v o de t'emolacha azuca t' er'a es i mpOt'tante en pa i ses de c li ma 
templado: la Unión Soviéti ca ded i ca 3 . 8 mi l lones de has ., a ese 
c u ltivo y l a CEE 1. 7 ffilllones . En pai ses eLlt~opeos como Ft~anci a l a 
product i v i dad de 1 cul t i VD de 1 a t ~emo l acha azucaret'a -en bas e a nuevas 
variedades monosét'mi cas- ha aumentado considerablemente , como asimi s mo 
l a de la producción y refinación del azúcar . Esto no sisnif i ca que en 
térm lnos del costo de pt~Oducción, el azúcar de I'emo l ac h a sea 
compet i t i va en e l m e t ~cado i n ter' n ac i on a 1 con 1 a qLle se ex tt'ae de l a 
caNa . 

En verdad , ambas se están vendiendo d ebajo de sus costos de pt'oducción, 
sobretodo e n l os Lt 1 timas al"1os e n que 1 os prec ios se han derrumbado 
bajando hasta cot Izaciones de 4.07 y 6.07 centavos de dólar l a libra en 
1985 y 1986 I'espec ti vamen te . En term inas t'ea l es , t omando como b ase el 
aNo 1975 , esos p l'ec los s ignificat'on pa /'a l os mi smos iltiOS 2 . 99 Y 3 . 70 
centavos po r 1 ib/'a . (61 No 4 p . 6> En e l caso del azúca t' de I'emo l acha , 
s us pr~ecios estan a ltamente sub vencionados pOI' la polít i ca agr í cola 
común de la CEE . En e l Tercet' Mundo eXIsten también SLlbsidios estata l es 
pet'O l os baJOS p r eClOS mundIales I'epe/'cuten más dl l'ectamente sob l' e los 
productores y ob t'eros cañel'os . 

La b a j a en l os 
lento crec imlento 

p¡'ec ios de l a=úcar se 
d el con s umo en rel ación 

exp li ca , por un a 
a l os n i ve l es de 

p ar te, en el 
p,'oducción, 

, 
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lo cual ha s i9nific ado a ni v el mundial un aL(mento constante de los inventar~ios o e~:istencia s finales ; y por otra , en l a sustitución :r'ec i e nte , principalmene e n los Estados Unidos del a.::úCar d e c a l"'fa pOt' ?l azúcar producida a partir de los almidones , principa lme nte del maiz , :omo se ver'á más ade l a nte. 

CUADRO No . V. 2 

PRODUCCION CONSUMO Y EXISTENCIAS FINALES MUNDIALES DE AZUCAR 
(Millon es de tans . va l or' b,' uto) 

ANO* 
:OSECHA 

975/76 
976/77 
977/78 
978/79 
979 /80 
980/81 
98 1/82 
982/83 
983/84 
984 / 8 5 
985/86 
986/87*** 

JENTE: CERRO , 
!? r'seec t i va del 
J , Mayo , 1987 . 

F'RODUCC ION CONSUMO 

81,7 7 9,2 
86 , 3 8 1, 9 
92 , 7 86 , 2 
9 1, 3 89 , 6 
84 , 6 89 , 5 
88 , 5 88 , 5 

100,6 90,5 
10 1, 3 93 ,8 
96 , 5 95 ,8 

100 , 2 96 , 7 
98, 1 97 , 7 

100,1 99 , 7 

J osé Anton io, !;.l P rograma 
Exeo t'tad o r Ex tr'anjet' o , en 

EXISTENC IAS EXISTENCIAS/ 
FINALES** PRODUCC ION 

2 1, O 25 , 7 
24 , 8 28 , 7 
30 , 0 32 , 4 
3 1 , O 33 , 9 
2 4, 2 28,6 
24 , 2 27 , 3 
34 , 3 34 , 1 
41, 8 41,3 
42,5 44,0 
4 6 , 0 45 , 9 
46,4 47 ,3 
46,8 4 6 , 8 

Az u carero de E . U. A.: Una 
GEPLACEA BUL LET 1 1\1, Vol. 

1 el mundo, la superf l c i e c u lt i vada con caNa de a=úcar al c an=a lreded o r' de l as 1 3 mi ll o n es de has ., India con 3 mi llones 3 00 mi 1 h as ; 'asil a lrededot' de 2 millones, Cuba 1 millón y medio, Mé:< ico casi 6 00 iI Y Filipinas alrededor' de 300 mil has . son los pa i ses de mayor' i tensi ó n cultivada con caMa de azúcar . 

, 
i pt'oducción de e d LIlcoran tcs PI'OdLICidos con mate /' ias pI'imas ag r ico l as 10 de caNa o remo l acha) y no agr1colas (qulmlcas) , se ha inc r'emen t a do los ú l timos a f'1 os . El má s import a nte s u st ituto d e l azúca r de caNa, menos e n e l met'cado nor"t eamel' i c:an o , son las l so-S I Llcosas en b ase d e midó n de malZ (y de ot t'OS ce'''eales y tubét'culo5 ) , los ll amados II"abes d e a l to cont e nido e n f t'uctuosa o hiSh f '''uc: t ose co t'n syr'up s . tre 1974/1975, su producción equivalia a sólo 535 mil tonel a das de ü car en bt'uto, per'o se es tima que en 1989/ 1990 és ta a LImentará a 5 . 145 llones de toneladas d e l mismo a z úcar . La c i f r a de l as i so- s l ucosas a ve l mundial s in di s tin c i ón e ntl'e l as que p I'ovien en de mate l'i<J.s pr imas il izadas sobre todo e n Eut'op a (yuca , casava , papa etc.) y el ma iz, 

, 
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pasó de 2 . 4 mi llones de toneladas ec:¡uivalentes de azúcat~ en 1960 a 8 . 8 
millones en 1980 y pa t ~a 1990 se pt ~eve n 14 . 5 mi l lones de toneladas (54). 
Esto se da so bt~e todo en l os Estados Unidos donde las iso-glucosas 
fueron empl~adas de manel ~ a masiva por la industria t ~efresquera . En 
1984 el consumo de HFCS por la indus tri a de "50ft drink" en los E . U. 
significaba ya 2 404 000 TN equivalentes de azú ca,~, l o que t ~ep resentaba 

el 76 . 2t.: de l consumo de edulcorantes de esta t ~ama industrial . 

En ott~as res iones del mundo como los paises de la CEE su pI'oducción no 
ha crecido debido a las restt'lcciones impuestas por las autOf~idades 

preocupadas por los excedentes de azúcar de remolacha . Sin embargo , no 
set~1a de descal~tat~ la hip6tesis gue se produzca all i y se extienda aún 
hacia paises en desart'ollo, bajo la p,'esión de empt'esas transnacionales 
pertenec i en tes al conslomer'ado cer~ea lero-a 1m i donero de Estados Un idos, 
el cual se encuentra enfr'entado a una relativa saturac l.ón del mercado 
doméstico y se halla en búsqueda de nuevos mercados pat'a valor izar' su 
tecnolosia (22 y 23) . 

CUADRO NO . V. 3 

PRODUCCION MUNDIAL DE JARABE DE MAIZ RICO EN FRUCTUOSA 
(Miles de tons. equivalentes TMVC) 

ANOS 
PAISES 1974 /75 1979/80 1984 /85 

ESTADOS UNIDOS 458 " 000 ~ 000 
421. 431 910 1 100 
551. 27 1 040 1 800 
901. 000 50 100 

CANA DA 000 75 ~ 
421. 000 45 90 
551. 000 30 110 
9 0t.: (lOO 000 10 

C.E. E. 000 45 45 
JAPON 77 340 750 

42% 77 270 500 
55'l. 000 70 220 
901. 000 000 30-

OTROª, PAISES 000 000 3 0 
TOTAL MUNDIAL 535 ;? 460 i 035 

42t.: q~ 
,J~'....J 2 70 1 035 

551. (lOO 1 140 2 130 
9 0t.: 000 50 140 

FUENTE: EARLY, T, HFCS EN U.S.A . , ~Ll t 'opa y Japón 
*r= P I ~oyecc 1 on 

1989/90 

~ 600 
1 225 
2 200 

175 
275 
110 
130 

35 
55 

1 175 
725 
410 

4(l 

40 
~ 145 
2 155 
2 740 

250 

* 
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Japón es un buen ejemplo conct'eto gue i lLlstr~a esta tendencia, donde la 
empresa gLIE.' más aZÚcar refina, la Mitsui Sugar Ca . Ltd . , c¡ue inició a 
finales de ene t'O de 1987 la pI'educción de HFCS, espet'a t ener' ventas pOt' 
11, 250 millones de yens . En el pr'esente ya se consumen 620 mil TM de 
jar'abe de ma1:::: , el cual ha SLIst i tuido e l azúca r de caf'la.:...(62 , No . 4 y 
No . S) E l cua.d t'O V . 3 p ,-esenta las cifr'as de la evolución de las 
iso-glucosas de maíz a ni ve l mundial , utilizadas sob t'e todo en Estados 
Unidos, el más impot'tante productor' mundia l. 

Conviene agrega r' gue e::isten nume,' osos s ubpr'oductos de l a fab t' icaci6n 
del azúca r de carra , 105 más impor't a ntes son : las melazas, el bagazo , 
la cachaza y la v inaza . La mel aza posee met~ca dos d e e}: po rtación h acia 
los paises indust,~ializ ados , porgue t a nt o ésta como los otr~os 

subp ,'odLlctos tienen múltiples posibilidades de indLls tria l ización . 
Estos subp ,'oduc tos estan poco uti li zados e n los paises e n desarrollo 
c¡ue no tienen aceso a las biotéc nicas y sob t ~e todo a la s técnicas de 
fer~mE'ntac i 6n . 

La producción mundial de me laza pat ~a el af"lo 1986/87 a lcanzó los 35 , 4 
millones de TN, s(endo los paises as iati c:os l os m ayot~es productores, 
con un 24 .51. de la producción mundial . En orden de importancia en 
cuanto a l ,'es to de regiones p,~oductoras, tenemos Sudamét'ica 20 . 4% , 
Not~te y Centt~oamé t ~ica 19,61., ELlt'Opa (Este y Oste) 15 . 7% . (59) El met'cado 
mundial de mela::::a se encue ntr ~a fundamentalmen te en los pa i ses 
desat','ollados, siendo Eut'opa guien más impot'ta este s u bp ,'oduc to de l a 
caNa . 

El comerc io mLtndla l de este pr'oducto a ni vel de los 3 maYOI'es 
impoI' tadores : e . E. E., Estados Unidos y Japón repr'esentó en 1985/86 casi 
el 15% de la p,~oducción mundial . Los paises p t'oducto,'es de melaza son 
igualmente los mayo,'es consumldo l'es, bien sea como al imento pat'a la 
sanadet'ia o pa r"a la p,'oducción de alcohol de uso i ndustt~ia l y bebidas 
espir l tuosa s . Por otro lado , Cuba es el pais c¡ue ha desa t ~ t 'o ll ado más 
ampliamente los usos alternativos de este subproducto. (ve " cuadro V. 4) 

En una coyuntura de baj isimos precios del a::úcat' , estos subproductos 
pueden hacet' t'entable el cultivo y la p,'oducción de azLtca r' . Es pO tO 10 
demás lo que sucede con la producción de jaf'abes de mai:: ricos en 
fructuosa (Jr1RF7 uno de cuyos subpt~oductos , el gluten de maíz , 
utlll::ado en alimentos balanceados abarata conside t'ablemen te los costos 
de fabt ' lCación de la iso-glLlcosa . 
y otl'os p,'oductos ami láceos y 
producción de distintas clases 

La caha de azúcat' -y 
celulós icos- puede 
de alcohol . 

asimismo el maiz 
des tin a r se a la 

La utlll ::ación más significativa de caha para fabricar alcohol (etano l) 
c¡ue su've de ca t' burante se da en B t ~asil, pais que no es autosufic iente 
en petl~61eo . En la actualidad , en l a CEE , ya+ se me::clan con gasolina 
600 mil toneladas métr ~ lcas de alcoho l es oxigenados. Las posibilidades 
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CUADRO No . V , 4 

IMPORTACIONES DE MELAZA DE LOS PRINCIPALES PAI SES INDUSTRIALIZADOS 
(Mi les de ton s . ) 

PAIS DE ORIGEN C. E . E. U. S . A JAPON TOTAL 

TOTAL · l 132 ). 293 688 :l. 113 

PAKISTAN 590 590 
TAILANOIA 487 19 1 678 
U.S . A. 306 306 
POLONIA 242 2 42 
BRASIL 226 258 484 
MAURITARIA 114 114 
FILI PINAS 255 255 
INDONESIA 163 163 
AUSTRALIA 16 1 161 
GUATEMALA 150 150 
DOMINICANA 137 137 
COSTA RICA 000 000 
EL SALVADOR 000 000 
HONDURAS 33 33 
NICIfRAGUA 10 10 
PANAMA 33 33 
CUBA 78 78 
ME XICO 85 7 3 158 
INDIA 15 15 
OTROS 979 598 78 1 655 

FUENTE, F . O. Licht '5 Interna t i onal melasses a nd a l coho l reEOt't . Vol.23 
N-19 /20 Dic. 1986 . 

de c¡ue este etanol sé pt'oduzca a pat'tir de la caNa son dudosas , dadas 
las a 1 tas d i sponlbilidad es de otras fuentes energéticas c¡ue proyecta 
tener l a CEE; POt' ejemplo , e n 1993, l a Comunida d tendrá e X lstenclas e n 
gt'anos por 100 millones de T.I1., e n rel a ción a los 16 millones c¡ue 
tenia pa t'a 1986 . As! ! tamblén, no se d escart a c:¡ue se en cuent t' en 
mejores t écnicas de t'ef inación y aditivos gue podrian h ace r' l nn ecesat' i a 
la s u s t i tución de gasolina pOt' e t a nol a pa r't ir' de a l midones ( 6 1). 

Sin emba'"g o, los alcoholes f e t' mentados pLteden prove n ir' de dife t'entes 
mater"ias primas j e n Es t ad os Uni dos pa,"a 1983 se tt"ansfot' ma t'on 5 
mi ll ones de toneladas de maiz e n etanol (22 ¡:l . 262) . La CEE teniendo 
impot'tan tes e:·:ced e ntes de I'emolacha , se pued e e spe t'a r que éstos sean en 
::Ia r't e transfOl'mados p t'on t o e n etano l . 
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I . A E l Me r cado Mu ndi a l d e l azúca r. 

En jul i o de 1985 , l a cot i zac i6n del aztka t ~ en e l mercado 1 i b r e ll egó a s u nive l más bajo e n l a h istor i a, a saber 2 . 35 centavas de dólar la lib r a , precio i n ferior -en moneda cons t ante- a l de l a cr i sis de los aNos 30 y a l a de 1968, en que también hubo bajas espectacu l ares en e l mercado mundia l . El p t ~eci o promedio t ~e c3 1 a nua l a nive l mundia l e n 1985 fue de 2 . 9 9 centavos de dólar' la libra, siendo el precio más b ajo e n los últimos 40 aNos , a p t'E'cios CO t,t'ientes e s te precio fue de 4 . 06 centavos (62, No . 7) Aun9ue es c i e t'to CjLte des de e l aNo pasado la cotización -en precios cort'ientes- ha subido hasta 2 . 78 centavos , pero en verdad este pt'E'cio no cubre los costos de prod u cc ión, n i s iqu iera en e l caso de los paises pt~oductores más compet i tivos a n ivel inte ,'naciona l - Malaw i , Austt' al i a y Swaz il and i a- cuyos costos ( b ase 1982) se estimat~on entr'e 10 y 13 centavos la l ib t ~a (24) . 

Según otras estimaciones pat~a 1979 , c:¡ u e apat~te de los anteriot~es considet'an como eficaces a los cañeros de la ,'egión Ce n t t ~ o-sur de Brasil, S ud-Af t ~ ica , República Dominic ana y Cuba , los costos del azúcar bt ~ uto fluctuaban entre US $ 195 . 4 POt' tonelada métrica (Bt~asil) hasta 260 dó l a r'es (Cuba) . Mé>:i co ocupaba una posición i ntet ~ media en este ranking (3 10 ) pero más favorable c:¡ue l a de los p a ises de Cen tro América y sobre t od o q ue Guad alupe (850 . 5) y Puerto Ri co (1014 . 3) pero por d ebaJ O de Hawat (273 . 9). Pat~a el año 1984/85 Ma lawi 109"ó reducir sus costos de la libra de azúcar de caña a 8 . 7 ctvs . de dólar y Chile tuvo -par~a el mi smo a ho- los costo s más baJOS en la producción de azúcar de ,'emol acha : 13. 9 ctvs . de dólar pOt' 1 ib t ~a. No ob s tante estos cos tos s19uen s i endo super ior' es a l os pt'ecios v igen tes en e l mercado mundia l. (62 , No . 1) La difet~encia e n los costos de pt'odución, entre los paises desarrollados y subdesa t'rol lados , se debe p t' i n cipalmente a los baj o s salar'ios y no como t' e s ultado de a umentos en la p l ~oduc ti v idad . 

En gene t' al, l os costos de pt'oducción de l a zúc a r d e I'emolacha son más altos c:¡ue los de producto r' es e fIcien tes de caña; Franci a los ,"ebaja a s6 10 15 O 16 cent . / lib . pet'o no puede competir con M a lal~i a unc:¡ue s i con l a masa de productores africanos de b aja productividad. Por 10 d emás , la CEE y los Estad os Unidos sub venc ion a n a s us p, ~ opios p,'oductores y utili::an po l1 t i cas pt~oteccionista s f t ~e nte a las imp ot'tacion es provenIentes de pa i 5es en d esa "t ~o llo. La- CEE só lo importa de sus e x-colonias, los pa i ses Af "lca-Ca t' ibe-Paci fico S ur (ACP) se9ün c u otas establecidas pO t ~ l a Convención d e Lomé y Estados Unidos también impone cuotas de i mp ortaciones al azúca r brLlto proven ien te sob retodo de Centro Amét'ica y Car~l be y del Pac ifico Su r (por ejemplo FilIpInas) (23) . 

El comerCI O mundI a l de a :: t.:lcar t ~e pt~esentó en 1982 alt'ededor' de 30 millones de toneladas, cantid a d c¡ue se t ~ edujo a 26 . 4 mill ones e n 1985 . Dicho monto es minimo S I se compar a con l a p, ~od ucción mundia l, que s i ra alt~ededot' de las 1(10 millones de tonelad as . Además , estas 26 . 4 millones 
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de tonel a d as no s e venden totalmente al pt~ecio 1 ibt~e del me t ~cado spot y 
a pt ~ec i os de a futu t ~o de Nueva Yo t~k , Londt~es y P a t~is j el met'cado libt'e 
para el mismo a No t'e pt ~ese ntó solamente 18.1 millones de t o n e ladas . Por 
su lad o , los Estados Unidos, la Unión Sovi ética y la CEE impot' tan en 
base él c u o t as a1 t ~ede dor de 9 millones de toneladas. 

Los Estados Unidos impot~tan de s u ter t' i torio 1 mi ll ón de toneladas 
(Puet-to Rico y Hawai) y de ott ~os pai ses 2 . 6 mi 110nes de toneladas, e n 
base a cuotas y precios similat~es a s u s p t ~ec io s int e rnos subs idiados 
(entre 1 7 y 20 centavos pOt~ libra en 1982/ 1983 ). Las importaciones 
amerlcanas se han ven ido t'educiendo drásticamente de 5.4 millones de 
t o n e l adas que se impot'tó en 1981, s610 impot'tó 1 millón en 1987 . (62 , 
No. 7) La Unión Sov i ética y ott~os paises soc ialistas impot~t a n 3 o 4 
millones de toneladas de Cuba a un precio nominal de 2 5 centavos l a 
1 ibt'a pet'o en fot~ma de pasos compensados . Este pai s h a pasado en el 
presente a se r e l pt' incipal lmpo rtador i nd ividual de azúcar 
c:entt'i fugada . 

CUADRO NO . V. 5 

EXPORTACIONES E I MPORTAC IONES MUNDIALES DE AZUCAR CENTRIFUGADA 
(Mi 1 es de ton s . ) 

P R O M E D I O 
PAISES 1970/72 X 1982/84 X 

EXPORTACIONES 
MUNDIALES 2 1 571 100,00 29 232 100 , 00 
CUBA 5 519 2 5, 5 8 7 181 24,57 
C E E 1 468 6 ,81 5 006 1 7 ,1 3 
BRASIL 1 666 7 , 7 1 2 876 9,84 
AUSTRALIA 1 9 18 8,89 2 507 8 , 58 
IMPORTACI ONES 
MUNDIALES 
URSS 2 155 10 , 23 6 355 22 , 44 
E U A 4 942 23 ,45 2 610 9 , 22 
CEE 2 707 12,85 1 892 6,68 
JAPON 2 533 12,02 2 003 7 , 07 

FUENTE: Elabot~ado en base a : GEPLACEA , Colección, La asroi ndusb'ia 
de le caNa de azÚca t ~ gIL Amé t ~ica Lat ina, México , 1986 , p . 27 Y 28 . 

Final mente , la CEE , en base a los ac u erdos de Lomé I I I, impo l'ta de los 
paises ACP que fi t'm¿H'on l a Conven c i ó n, 1.4 ' millones de toneladas a 
precios l iget'amente infe t ~ iot ' es a sus p t' opios p t'Ec i os subsidiados . 
Co n VIene se "' alal~ , ademé\S , que l a CEE e:':po l'ta anualmen te una cantidad 
c aSI e l triple de - la que importó en el t,'leno 1982/84 . ( ver cuadro V.5) 
Existen también Otl ~OS contt'a tos de compt~a-venta a lal'So pl azo que están 
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sometidos a una c l áusul a de pl~ec i o mínimo esti mado en 8 a 10 centav os; 
estos co ntt ~at os ,'ep r'esentan una cantidad cercana a los 4 millones de 
t one l adas ( l as c u a l es corresponden a un contr'ato Japón-Austl'al ia e n 
vencim i ento ). Esto deja só lo un saldo de 8 . 5 mi l l ones de tone l adas de 
azúcar n egra y 8 . 7 d e b l a nca ,'efin a d a que se vend e n e n los mercados 
spot y a fu turo . En los me t'cados de azúca r' negt'a l os principa l es 
actores son Brasi 1 , Cuba y ott"'os paises e n desar t'o llo, aunque la CEE y 
Austra li a son también grandes exportadores y l a gravitación de los 
primer'os tiend e a disminuir en e l comer'c io mundi a l. 

Los dos me t' cados son e:{cedent,"wios lo qLte h a hecho aumentar l as 
r ess t'vas de azúcar a u n porcentaje s uperio r a l 46% d el consumo e n 1986, 
stock conside t ~a.d o mayor a l norma l est imad o en un 25% . La dt ~ástic:a 

tendenci a a l a b aj a de l os prec i os del azúca t ~ l~e9is tt ~ada desde med i ados 
de 198 1 pat~ece indi car C:¡ Lle no se tt ~ata de un fenómeno pasa j e t ~o si no más 
bien de algo pet~manente. En 1975 los paises mi emb t ~os de GEPLACEA (del 
Caribe , Amét~ica Lati n a y Fi 1 ipi n as) t ~ep t ~esentaban un 55% de las 
e x por~tac: i ones mundiales y obtenlan ingresos de US$ 6,000 millones ; e n 
1984 t~educlan s u participación al 45% y s us ingresos bajaban a só lo 900 
millones de d6la t ~es . (23) Las expot ~ taciones de l os d i ferentes paises 
hechas a los Estados UnidOS , se t ~eduje t ~o n e n vo lume n un 5 1% entre 198 1 
y 1985 , mientt"' as c:¡ue los dólares r ~ec i bidos pOt~ esas expot'taciones en 
ese mismo periodo disminLlyeron Lln 62'l. . (t?2) 

En 1985 la pt'oducción d e iso-glucosas a n ivel mundial ascend l a a 6 . 3 
millones de toneladas (ec:¡uivalente azúca r) de l as c:¡ue mas de un 73'l. 
fuer'on producidas por Estados Unidos , precisamente uno de los 
principales impot ~tadores de azúcar de caNa . En ese pals los lobbies de 
p roductores de azúcar (caPta y t'emolacha) son pat~ticul a t'mente act i vos y 
logt'an pt' ecios a l tamente suvbencionados. Pese al liberal i smo econ ómico 
proclamado pat' l a administrac i ón republ icana , el los logt'aron en 1984-85 
un prec i o de 2 1 . 76 centavos por' libra de aZLICa t' bt' uta, es decir' el 
ec:¡uivalente a 30 centavos p ara el azúca l' de consumo industrial. Este 
precio es e n tt'e 20 y 30% mas a l to que e l de l jat~abe de ma l z que tiene 
una ventaja sob r'e el p r' od Llcto g r'anulado , es decir que se vende e n forma 
llc:¡ulda. Esto es técnicamente más convenien te pa t'a l a industria 
, 'eft'esc:¡uet~a el pt~lncipa l consumidor de JMRF (22 , P 102) 

Ott'a vent aja suplementaria es e l buen precio obteni do por el 
SUbP I'oducto, corn gluten feed , e n los met'cados eut'opeos que no le 
i mponen ta r'ifas a este producto (22 , p 2 14) Coca Co l a y Peps i Co l a , 
las dos mas 9 , ~andes tt ~ ansnacionales de b E.'bidas t'efrescantes , fi n a lmente 
decidieron a f in es de 1984 , fabr i car sus prod uctos con 100'l. de JMRF , 10 
que pt'ácticamente ha sido ,'epet id o por todas l as empr'esas de , 'ef t ~escos 

de Estados Unidos (30) Seg ún l os e:·:pe t'tos l a decisión de es t as dos 
fi,'mas t~ept~esenta un c on sumo meno" de azúca t' del ol'den de 600 mi 1 
t oneladas y est iman 9ue la penet ,'ac ión de los nuevos edulcorantes en el 
met'cado de ese país va a dIsminu ir' el consumo de azúcal~ a menos de 8 
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1987 el consumo de azúca r 
millones de toneladas, 
mUlon.es de Tn. (41 ,p 13) 
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por supuesto de 
cruda en Estados 
estimándose que 

las impor~taciones. (22) Para 
Unidos se r~edujo a 7 . 85 
para 1987 ll egará a los 7.7 

Esto expl ica porgue la Gulf a nd l>Jester~n vendió sus inte.reses. -azucareros 
en la Républica Dominic a na CLlya couta de expot~tación a l met'cado 
norteamer'ican o se ha t'educido, desde 198 1 a 1987, en ce r'ca de 601 mil 
tonel adas . A nivel mundial , l os Estados Unidos contt'aje t ~o n sus 
i mportaciones , en el mi smo pet'iodo , en 4 millones 30 mil toneladas. (62 
Y 65) La e:{pansión del consumo de jat'abe de maiz, con distintos gt~ados 

de _concent r ación, ha s ido fulminante: para 1987, s e espera que los 
edulCOt'antes de maiz t'ept'esen ten 8.27 millones de Tone l adas , 10 que 
sign i ficará casi el 531. del consumo de edulcorantes calÓricos en los 
Est ados Unidos. Esto en el supuesto de que l as nuevas innovaciones 
biotecno lóg i cas permitirán fabricar edulcorantes granu l ados en base a 
isoglucosas , aspartamo , u ott'as sus t ancias que podrian t'emplazat' 
entonces, comp letamente , la ll amada azúcar de boca en base a cana y 
remolacha. 

Los edu lcot'an tes no cal Ót~ icos h an aLImentado consi derab 1 emen te en los 
últimos aNos en l os Estados Unidos, en 1980 sign ificar'on e l 6 . 161. del 
tota l de edLIl coran tes calÓr'icos consum i dos por la sociedad 
not~teamet'icana j pO t'centaje qLle e n 1986 se in cr'emen tó al 14. 291. , 
t'epr'esentando Ltn consumo pé t'-capita anual de 18.5 libt'as . La expansión 
de edulcot~antes , como el asp a r'me , a l e~<ter'iol' del mercado me t'cado 
ame t'icano en más que pr~obable, e n la medida que se losre r ~educ ir su 
precio . La empresa Ajinomoto, que es la única productora de aspartame 
en el Japón, ha t'educido en 241. el pt'E'cio de venta de este p t'oducto , 
llevándolo a nive l es de ent r'e 170 y 190 yens pOt' kilo , precio que se 
iguala al del azúca r refinada , que en J apón es de 190 yen s el kilo . Si 
esta po l ít i ca se e::t i ende al mer~cado inter'naciona l , este ed ul corante no 
ca l 6t'ico se convE' t,tir'á en e l mayor competido r' del met'cado mundia l de 
ed ulcot'antes <11.. y 62 No . 4 p. 6) 

La no renovaciÓn del Acuerdo AZLICat'et'o Inter~nacional en 1984, 
contribuye a explicar la baja permanente en e l precio del azúcar . La 
idea de este acuer'do, e t'a l a de repar'tit'se las cuotas d e e>:portación 
entt~e l os paises pt'oductot'es y asi t'egLtlar' el met'cado pa t'a obtener 
pt ~ec i os mas estables . Sin embargo , n o se ll ego a nIngún aCLler'do, pues 
las cuotas solicitadas sobt' epasaban l a demanda total y en las 
n egociaciones siempre se mar'cat'on las difer'encias entr'e ALlstt'alia y 
Cuba sobt'e la contabilizaciÓn de las ventas de éste último al CAME pclit'a 
la "d efinición de su cuota en el met~cado libre. El t' esultado fina l, fue 
la fit'ma d e un acu(?t~do, de hecho inoper'ante pues no contIene ninguna 
clausula econom ica . Por' lo que, s e ha r~etrocedido, en el sent ido de 
dejat· en libet'tad al me/'cado, lo 9Lle implica , por s upuesto , que cada 
cual, si lo puede , subvencione sus expo f'taciones . 
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AS 1, en 1985 , l a CEE pasaba a $ 3 5 0 d61 a l ~es· l a t o n elada de az úc a l~ a sus 
p l ~o du ctores por tonelad a expol' tada , mi e nt ras Gue obtenía un inSt'eso 
,'eal de $ 140 dólar' es por la mayo" pa r'te d e los cuat t'o mi llones 
exportados . En 8r'as íl, dónde el cos t o de producción e stimado de azúcar' 
es de 12 centaVOS de dólar la 1 ibra, s u bven cionó en t re 250 a 300 
mill ones de dólares sus exportac i ones de 1984 (24 ) . Resu lta ev idente 
9ue e l pesa d e los S Ltb s id ios para e l Estado, s ob t'e todo en l os paises 
s ubd esat' r ollados y l a ba ja d e los pt'E'C 10S par'a e l p ,'oductor' no pDdl' án 
mant ene r'se pOt' un l ar'so tiempo. Para encontr'a t' una s olución dut'ader'a , 
es n ecesaria u n desa r'rollo tecno l óg i co ap t'opiado -en este caso para la 
f ~eg i 6n ce ntf ~oame f ~icana - pa t ~a l og r ~ at~ o btenet~ un aumento sl.gnificati v o en 
la productividad y encontrar nuevos usos a l azúc a r y a l os sub pt ~od uctos 

pro duci dos . 

V. 2 . La biotecnologi"a , ti azúcat~ Yo los edu l cot'antes . 

S i se conside t ~a a h ora e l s i stema Q 1 inea de eroducto a zúcat" (de caNa y 
remolach a) tenemos el Diag r a ma V. l c¡ue rep t ~ese nt a l as f ~e l ac ione s 

técnicas o e l con junto de ope t ~aciones <=jue i n terv ienen en el s ubsi stema 
de l az úca r des de s u producci6n h~sta l a etap a de con sumo fi n al . 

El intet~és de este di aSt~ama simp lific a do es c¡ue pt"esenta : l os 
pt~lnClpales subpt' oductos en l as dife t'entes etapas pO t ~ l as qLle at t ~aviesa 

l a mate t' i a prima azúca t ~ (en e l ingenio : bagazo , mel aza y cachaza); l os 
diversos usos a lt e rnat i vos de l a caNa (dest i laci6n pa ra pt'oduci r 
alcohol , etano l y otros ) ; del azúcar r ef in a d a ( u ti li zación en l a 
Indu s tria ali me nt a ri a y e n la indu s trIa aparte del consumo d oméstico 
final ) ; el uso i ndust ri a l de los subproductos cuyo va l or por ton elada 
e st á indicado en e l Di ag r a ma V. 2 . Este diagrama también presenta los 
substitutos pr incipa l es del azúcar refinada e n el uso i ndustri a l ( l as 
l sos lucosas) y en l a utllizaci6n d oméstica (sacarina , aspartamo , 
g l utamato) j estos s ubstitutos s o n producidos por l as 1 ineas O s istemas 
paralelos a l sistema azúca r . E l desar rollo indu s trial de l as 
isoglucosas es e l más a men azante para l a producción del azóca r c omo se 
v ió a ntes e n l as sección V.l . 

El Diagrama V . 3 n o s mLle s tt~a e n fO t' ma s implifI cada la fabri cac i ó n de 
l soslucosas a partir de ma i z . Esta es l a materi a prima uti li ~a d a p or 
e l l lamado "complejo ce t ' e a let ~o -a J m id one t ~ o" de l os Estados Unidos p a t ~ a 

produci r ~ i sog lLlcosas ba j o l a f ot ~ m a de j a t ~abes d e maiz t' icos e n 
ft~L l ctuosa . Pet~o e l alm i dÓ n pu e d e también obtene t ~s e de ott~as f u entes : 
tubérculos coma la papa , ma ndioca o y uca , etc.; a partir de l a pulpa de 
c ltt ~icos, 9ue es un s u bpt~oducto de la fabric ac i6n d e jugos ; ya par' tir 
de otros cerea les . 

Como se ha visto anter i ormente , 
l ocaliza principal mente en los 
C . E . E . -con m atD t~i as p t ~ imas 

l a fab t' i cac i 6n de estos edul corantes se 
Estados Uni dos , pero t a mbién en l a 

e >:ce d e ntat~la s loca l es o impot~ t adas 

, 
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D lAG R A M A V.I 

EL SISTEMA AZUCAR DESDE UN PUNTO 
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D 1 A G R A M A V. 2 

VALOR AF'ROXI MADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA CANA DE AZUCAR 
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(mand i o c a)- , y en Japón. Pat~a. l os paises con aS t ~ icultUt 'a tt'opica l , como 
l os cenb~oamet~ica n os, donde l a producción de sacarosa es abundan te , o 
a l menos abundante en potencla, no se justifica la pt'oducc i ón de 
iso-slucosas . Si se ut i lizara el almidÓn de maiz como materia pt' i ma se 
agt'avarla la carencia actual de este pl"oducto , basico en la dieta de l a 
población , y si se emplecwan mate t' i as pt'imas a l ternativa5, ·como l a y uca, 
cuyas potenc ia 1 i dades de pt'oduce i ón son exce 1 en t es en c i e t'tas r'eg ion es , 
se imped ir'la su uso pa t'a produc i t~ pr'oductos alter'nativos y act u a l mente 
en déficit más que considerable. Asi, la proteína unicelular a base de 
yuca o simplemente de subpt'oductos del azúcar como la melaza , pod r ~ian 

reemplazar en g t'an par'te l as masivas importaciones actuales de maiz, 
sorgo y soya . (144 p . 115 Y 130) 

Po r ot t'a parte los subs i stemas agr i co l as de l a yLlca y de la caNa de 
azúcar, que actualmente tienen una pobt'e pat't icipaci6n en el s istema 
alimentario de los paises subdesarrollados , y que son fuente importante 
de calot'ias , podt'1an con su indLlst t'ializaci6n , convertirse en una 
fuet'te impot'tdllte de pt'oduciÓn de pt' oteinas vegetales, que de esta 
fot'ma se pod t'ian transfot'mat' en prote1nas animales . Es tos pt'oductos 
podr1 a n 1' legar a ser Llna base impot'tante pat'a la produción de protei n as 
y t amb ién de convertir'se en un elemento fundamental en el sistema 
al imentat'io d e los paises subdesa t't'o llados . 

De tal manera, la industrialización de productos como la y uca , el 
azúcat', el ma i z, e 1 banano etc . .. podt' i an 1 1 ega t' a ser e 1 fundamen t o 
pat~a la elabo t'ac ión de un a estt~ate9ia de desar r' ollo, que perm i ti t ~ía a 
los paises del Te t ~ce r Mundo d esa t't'ollar un esgLlema econon Ómico mas 
endógeno, para combatit' mas profundamente no so lamente el p , ~ob l ema 

allmentario s ino también de esta manera utiliza, ~ de l a mejor manera el 
potencia l de s u s t~ecurso s natuI'ales. 

La dlVe t ~s ificaclón indu st t~lal, e n los paises s ubdesart~ollados de s u s 
p r ~o plos s istemas a8t~ieolas podt'ia se ,' l a base de un modelo económico 
mas inte9t~al, es decit~ con una capacidad de t ~e pt~oducció n p ,' opia . Esta 
estrategia pet~mitit'ia obtenet~ una estt ~ uctura productiva divet~sificada 

que daría un a base mas sÓllda a éstos paises pat'a defini r ~ de una manet ~a 

mas lndependlente su inserc16n en el mercado mundi al. De tal forma , 
las economias de l os paises Centroameric a nos e s tarian menos sujetas al 
compOt~tamle t 'O de los pree lOS de LIno o dos pt'oductos , pO t' e l desart~ollo 

d e s u s fuet'zas pr ~o ductivas y de ot/'a pa t ~ t e , s u mejor1a en l a coyu ntura 
de pt~ec lOS t 'emunet~at i vos favot~ecet~1an de una manera mas posi t iva y 
profunda la econom la, pat ~a c¡ue ella mi s ma tuviet'a una capacidad de 
absorción mas s isnifica tl va de beneficlos e:{traordina rios . 

Pat'a los pa i s e s sLlbdesa t ~ I ' ol l ad os y mas especialme nte e n Amér~ica Cenb'al 
esta e s t t ~a te91a no será fácil de imp lementar' en Ltn COt ~ to pl azo , ya que 
en el actLlal desat'rollo mund i a l del capitalismo , l as fit ~ mas 

mLlltlnacionales agríco l as están en Lln proceso de divel's ificac i Ón no 

, 
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solamente al interior de sus propias cadénas , sino también incorporando 
di las firmas especializadas en bienes a9 t ~ icolas, a toda l a cadena 
a8ro-a li mentat~ia . De otra pat ~ te, estas fit~mas multi naciona l es son las 
que t i enen un mayO t ~ c:ont r ~o l sobre el desar t ~ollo de las nuevas 
tecno l ogías biotéc:nicas . Por lo gLLe en un futuro inmed i ato y di mas 
l a't'SO plazo , el t~ol de l as fi t ~mas multinacionales se t ~a aún mas 
impat~tante en la definici6n de las nuevas tecnolo9ias y también en los 
nuevos pt~OdLlctos y set~vicios que ct~earan nLlevas necesidades y los que 
sera muy dificil competir. 

Adicionalmente las posibilidades de 105 pequef'¡os paises y de los paises 
subdesarrollados pat~a def in i r ~ sus pt~opias estt'atesias asro-alimentari as 
y un desart'o ll o s l obal mas endógeno, a ft'onta r'an las dificultades 
provenientes de pr'es i ones externas POt' i mpo n er' ciertas tecnologias , de 
mer'cado , del financiamiento y de la comme t'c ialization. 

Ante esta situac ión previsible, el concepto de desarr'ollo endógeno 
dentro de una visión r'eglonal , par'a Amét' ica Centt'al O par'a Amé t'ica 
Latina en su conjunto , podt'ia ser' la unica via posible c:¡ue per'mitiria 
de esta maner' a enfr' entar la dinámica de concentraciÓn y de 
centt'alL:ación del capital, que las nuevas tecnologias (biotecnolog1al 
están a punto de provocar', a nivel de los paises des¿wrollados y de las 
firmas multinacionales, 

2.A. Las i sos lucosas . 

Las isoslucosas, bajo la forma de jarabe de maiz con un alta contenido 
de fr'uctuosa (JMRF) con un 42% , 551. o 90% dQ ft'uctuosa (según sean de 
prlmera , segLlnda o terce t' a gener'aciÓn) son, sin duda alguna, el 
substituto de azúcar más importante, actualmente en los Estados Unidos 
absor'ben al t'ededor del 531. de l me t'c ado de edulcot' antes . 

La fab t'icación de este edu l cot'ante exige tt'es tr' ansfot'maciones 
enzimáticas sucesivas : l a 1 i9uefacci6n, la sacarificaciÓn y la 
isomet'ización, cada Llna de ellas utilizando una enzima especializada 
respectivamente: la alfa-amilasa, la amilo-glucidasa y la 
slucosa-isomer'asa . En la mayot' pa r' te de las unidades productivas 
modet'nas de isog1 ucasas , e s tas tres operaciones se hacen en continuo . 

El pt ~ oc e dimiento técnlco fue descubiet'to en Estados Unidos en los atlas 
50 , posteriomente fue me Jot'ado por' los japoneses en los 60 . Pe t'o , la 
glucosa-lsOmet'asa no fue utilizada a 9r~an escala en la pl ~ oducción de 
JMRF Slno hasta después de los af'1os 70 . Dos emp t' esas 1 isadas al 
complejo cet'ealet ~ o-almidanera , en Es tados Unidos , l a CPC Intet'n ationa l 
y la Clinton fueron las c:¡ue adaptaron y perfeccionaron el pr'oceso de l a 
slucot:ia isomet'asa . Más t.:trde. intet ' vinlet ~ On las fit~ma s Amet' lcan Maize 
Products , A. E . Stanley M a nufactur~lns , ADM Cor'n S~Jeetenet ~ s y otras del 
citado complejo . También contribuyer'on al des arrolla asroindustrla1 de 
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DIAGRAMA V. 3 

EL S I STEI1A I SOGLUCOS A DES DE UN PUNTO DE VI S TA TECNICO • 

~Qú '-tu()!. ", {) 

~""o'o . d.t 
. m\e..\. 

FUENTE : F'H . CHALf'IU·J, Op , C lt . 

.. 

All me.." 1-0 ,\0 \ 
¡>",,,, Q.lwYioj 

O I.\ute ", 

(,,0 1«. r-~-.., 
Ú!exle 

ÓJ. 
íNA. \ i 

~n \.l . 



-147-

las iso-glucosas a l gunas emp t' C?sas 1 isadas con el comer'cio internacional 
d e s r'anos (Ca t'9 i 1 1) ; l as az u ca t'e r'as ( Amsta r', Tate and Ly l e) ; y l as 
e mp t'esas fa r'macéuti cas (Miles) y de microbiolog l a y enzimo l og i a . (22 , 
p p 123- 124 ). 

La primera intt'od u cciOn comet'c ial en sr'an escala del jar'abe de maiz 
J MRF se rea l iza en un per'iodo en que el pt'ec i o de la sacarosa sube 
hasta casi 30 centavos la l ibra (en 1974-75), es decir' por' encima de su 
propio precio de costo . La solidez de la industr i a almidonera res i de 
e n que hoy en dia , es técnicamente polivalente , es decir que es capaz a 
l a vez de utilizar distintas materias primas y de fabricar diferentes 
pt'oductos a parti r' de l al midón (pt' oductos alimentarios : iso9lucosas , 
9luten , prote i nas; a partir del etanol extra ido de l almid6n productos 
ene t'séticos : a lcoho l, carbur'antes , alcoholes 9uimicos etc) seg ú n 
sean y fluctúen l os pt'ecios de l me r'cado . 

Esta flexibilidad de pasar' de los alimentos a los enet'géticos es un 
aspecto importa.nte e n la estr'ategia actual del complejo 
almidoner'o -eer'ea l ero, que se divet'sifica en la medida en 9ue la 
pt'oQucciOn de enzimas se banal iza y le quita' el instr'umento de control 
o l igopólico i nicial . Es debido a esto que se observa un refot'zamiento 
progt'eSlvo de la wet -m i 11 i"9 industr'y en deb' i mento de la dt'y-mi 11 in9 
industry , más especializada en la p t'odLlcción de alimentos y menos capaz 
de una reconve t's i ón a la producción enet'sética , est imul ada, además , pOt' 
l a prohibición de la e.E.E ., a partir de 1989 , de agregar plomo a l a 
gaso l ina (60) . 

La fuet';::a de esta industria en los Estados Unidos res ide, además , en la 
sustancial disponibilidad aseguf'ada. del maíz como materia. p t'i ma . Lo 
9ue le pet'mi te tener' , a este paí s , un a gt~an ventaJa sobr'e fuentes 
alter'nativas como l a papa, la mandloca y la casava , asi como desechos 
de ce t'eales (t t'igo , SO t'90 y a r ~r"oz) , pat~a produci r ~ subproductos como el 
ace i te , pero sobre todo allmentos a partir del gluten (corn gl u t e n y 
g lu ten f eed ) cuyas ventas c ubren una parte lmportante del costo del 
maiz (Diagrama No . V.4 y V. 5) . 

Esto es lmpor-tante dada la est t' Llctu t'a de costos en la fab t'lCac lón de 
los distintos edulcot'antes: casi dos veces más altos pat'a la 
fabricación de glucosas y de JMRF 9ue para la sacarosa . Otro elemento 
clave en l a consolidación de las iso-glucosas es el apoyo pt'estado por 
la lndustria refr'esc:¡uera, de galletas, pasteles, con s er'vas y de 
alimentos dietéticos a este producto 9ue se pI'esenta e n fOI'ma li9uid a y 
por lo tanto técn i camente fácll de tr anspo rta r' y de util i zar en la 
fabr'icación de esos al imentas. Sin embat'go , hay indicios que señalan 
c¡ue en Estados Unidos este me t'cado puede ll ega t' a SLI satu t'ac ión: las 
industr ias t'ef l'esquer"as y de al imentos, ya se~aladas, parecen h abet' 
reempla;::acto ya totalmente l a sacarosa pOt' JMRF (22 Y 11 9> . 
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D 1 A G R A M A No . V. 4 y V. 5 

PRODUCCION DE ETANOL POR VIA HUME DA y SECA 
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En 1987 t el c o n sumo e n los Estados Un i dos de JMRF t~epre5en t6 67 . 9 
l ibras per-cápi t a y l os ed u lcoran t es hechos a partir de l a cafta de 
azdcar y de r emo l ac h a s i g ni fica r o n 59 . 6 li b ras per-capi t a ; mi e n tras que 
e n 1975 e l consumo fu e I'especti vamente de 27.5 y de 89 . 2 lib r a s 
pe r -cáp i ta . 

' " 
Les quedan , a las fi t'mas t t'ansnacionales , me r cados extt'anjeros por 
conquistar, no s6 10 en otros paises industrializados - l os cuales n o 
usarían pOt' cier'to el ma!z como mater'ia prima- sino también e n paises 
en vías de desat't'ollo . Esta conquista se fe t'a 50it dit'ectamente á 
t t'avers de fil i ales ya pr'e sentes e n los paises , 50it en vendant l a 
technologie aux entt'eprises pub l iques OLL aux autres . La pr'odución de 
l as isog l ucosas podt' i a conven ir a l os i ntet'ese s de a1gLmas grandes 
emp t'esas, s in emba t'go, esto n o favot' ecer'á en n ada las estra t égias 
a l imentarias de l os paises subdesa rt'o 11 ados , y mas bien d a rian un golpe 
mortal a la i ndustt' ia azucat'et'a , la cual ya tiene g t'aves prOblemas a 
causa de la s ust i tLlci6n de aZúcar de caf'fa pOt' el jarabe de maiz 
producido en los Estados Unidos , como es el caso de los pa í ses de 
Amét'ica Centra l . 

2. B. Los e dul c orantes d e b ajas c a l ot'ias 

Los edulcorantes de origen sintét i co, natura l y agricola, que c u entan 
con un mayo t' pode t' edu l co rante 9 u e la saca rosa , son l os sust i tutos 
potenc i al es de l aZLtCa r' . En 1986 se au tOt' i zÓ en los Estados Un i dos un 
nuevo edulcorante sintético de la trasnaciona l Pf i zer . ll amado Al itame, 
lo que deja entt'evet' la tendencia de la industt'ía Cjuímica; as i también 
e::iste, igualmente , una serie de investigac l o n es alrededor' de otras 
plantas natut'ales pat'a la pr'oducción de edulcot'antes. En toda esta 
linea de tr abajo están empresas tt'as nac ion a les muy impot'tantes como la 
Du Pont, ~1onsanto , Tate & Ly le y ott'as gt' andes empresas Japonesas . Por 
ejemplo la Reading, en Inglaterr'a, que es la ma y or r efinería de azúca r , 
con ventas anuales de 2 blllones de dólat'es, d esa t'roll a inves tigaciones 
sob re enz i mas para p t'OdLICl t' edulcorantes alter'nativos . 

SegLtn algLlnos hab,'ia más de 20 subst Itutos capaces de compet i t' con el 
a::úcat' de caria y ,'emolach a <ª-, 67 , 101 Y 119 P 14-16) S1n contar las 
i soglucosas det'ivadas del a lmid6n . Entre los edulcot'antes de .ot'igen 
sintét i co el más anti9uo es la sacari n a, fabricada desde el siglo 
pasado y con un poder edul tOt' ante 25 veces el del azúcar' . El consumo de 
este edulcorante en los Estados Unidos pas6 de 2.2 lib ,'as pet'-cápita. en 
1960 a 10 1 ib r'as en 1984 , af'1o del mas g t'ande consumo, ya que f u e 
prohlbida su ven t a pOt' encontt'a r'se pO ~ lbles efectos c¿l.ncet'igenos. POt' 
lo 9ue a partir de 1985 su consumo comenzÓ a dec li nar rápidamente y h a 
pasado a un consuma de 6 . 6 1 ibt'as per-cápi ta o <62 , vol . 7) 

Un estudio elabot'ado em Estados 
Associates , sef'1a l a que e:clsten 8 

UnIdos po,' Pa,' M. vJolkste i n, de Reach 
nuevos edu l corantes 9ue están en 
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cha leones c orres p o nd i e ntes , d e r i v a d os . d e f 1 avonones d e n a t ~an9 i n e , 
n eo he spe t ~ i d ine y h esp ér idi n e . POt ~ s u par t e , l a n eohespér idine 
dih yd r o c h a l con e es s i ntet i zada a par t i r d e l as naran jas de Se v i l la , y 
t i e n e u n pode,' e dul c ot'ant e a l t'ed e d o t, d e 1500 vec es e l de l azúcar. Es 
utili zado en l a indust r ia de g oma s de masc ar , confi ter i a , pa r a 
gá ,"saras , den tt' lf i cos , algunos j u gos d e f ,'uta y p,"oductos fa ,'mac éu ticos 
(114) . 

Los Sucres sau c hes , (sé ," i e L) s o n gene,'almen te sintéticos 9uimlcos I 

estas pueden ser producidas e n fOf'ma ventajoa a pat·tir de las tecn i cas 
de l a ingenier' i a genética . Estos edu l co,'antes no san metabol izados por 
e l cuerpo n i po ,' l os mi c ,'oorgan ismos y n o son ca l o r' i as nu t r it ivas . La 
ú ni ca ven ta j a SD bt ~e l os otros edu l co rantes es e l de 9ue no p t ~ovoca n 

c a r ies <lb iden ) 

sacarosa e n cuanto a su poder 
pe r a su metabo l ismo es 

por F i n ni sh Sugar~ Ca . en 
part i r de un árbo l fi n és y de 
ca l'ies , asi tiene ent t ~ada en 

dietéticos , alimentación 

Xy litol , es un edul coran te pa r ecido a la 
edulcot'ante y con ten ido de ca l ot~las , 

insu 1 ino- 1 ndépendant . Es fab t ~ i cado 

con junción con Hoffman-Laroche de Suiza a 
ciruelas ama t ~ i llas (68); este no pr ~ovoc a 

e l mer'cado de dentrlficos, alimentos 
pa r entérale y de productos farmaceuticos . 
sintésis po r con ve r'sión 9u imi c a d e xylan 

Este es o b teni d o mediante 
(1 1 4) . 

Existe una gran li sta de edu lco rantes naturales y sintéticos s ob r e l os 
cuales hay muchas invest i gac i o n es y 9ue nas mLlestt~an la g t ~a n 

potenc1ali d ad y va l ~ledades d e 105 edu l col~antes en e l futUl'o . Don de 
pos i blemente muchos de e l los se utilicen en fot~ma combinada , l o 9ue 
perm1te mostrar la importante transformación de este sis tema a nivel 
mun dial , mat~co fundamental y necesa r ~ lO para cua19u i er estud i o o 
estt'ateS 1a 9ue desee rec:o n ve rti t ~ l a industt ~ ia azuca t ~e t ~a a nive l de cada 
pa í s o de la región en general. 
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estud i o y c¡ue pod r í an pen e b ·a"I' · al me t'cado e n el tt'anscLI"so de l os 
prÓxi mos 15 artos _ Este mismo tt'aba j o est ima 9 Lt e para el a f"l o de 1990 el 
mercado ameri cano de edulcorantes pasará de 146 . 8 mil l ones de libras en 
el presente a 154.3. Se estima , asimi s mo , c:¡ u e e l ' met'cado c:¡ue cub"irán 
los edulcDt'an tes ca l oríficos d isminu i " á de 129 . 8 a 124 mi llon es de 
li bras (pa r'a e l al"to 2005 d i sm inui t'án aun más : 109 . 6). 

Por su p¿wte los edu l corantes n o calór i cos o de ba j o conten i do ca l Ór'i c o 
aumenta t'án su part i cipación e n e l mercad o , pasand o . de 17 a 30.3 
mil l ones d e libt'as e n 1990 y para e l a""o 2005 subi,'án a 45 . 3 . Estas 
tendenc i as perm i ten cone lui t' , el a l 'amen te , que el mer'cado fu tU t'O de los 
e dul cot'an t e s esta f'á dom i nado básicamente pO t' l os edu lcoran tes bajos e n 
ca l or i as, tendiendo a p e f' d e r cada vez más impof'tancia l a azúca r d e 
c a f'f a , de remo 1 .:tc h a y d e ma f z . Esto es un t'esu 1 tado d i rec t o de l a 
i mpor'tancia crec i ente gue van tomando l os alimentos y bebidas con bajo 
c ontenido ca l órico, los cua l es en 19 82 tenian u n mercado de 25 
millones, proyectandose pa t'a 1990 un mercado de 4 1. 2 millones . ( 1 01 , p 
68) 

Un eduldo f ~a n te , ya mencionado y 9ue es el mas impo f'tante desde e l pun to 
de vista comercial es e l aspartame u n dipépt i do cuyo poder edu l corante 
es al r'ededot' de 200 veces superior' al de la saca t'osa . FL\e descubie t'to 
en 1969 pOt' la fIrma far'macéutica G.D . Searle , hoy adquirida por 
Monsanto. S e p r' esenta como pol vo o tableta y es hipo- calót' l CO , pOt' 
esta r'az6n la firma Coca-Cola ha. comenzado a usar lo e n su bebida 
dietética come t'cializada ya en l os Estados Unidos , México , Amét'ica 
Cent r'al y ott'OS pa i ses subdesa. r'rollados . . Es fab r'icada también por el 
gr'upo japonés Aj i nomoto y pO t' Hoesc h t en Aleman i a Federal. Su 
fabr'icación pOt' s 1ntesis guimica d e pende del insumo fen il-alanina 
obtenido POt' fermentación y cuya pr' oducción e s tá dominada por tr'es 
fir'm.:\s japonesas (22 , p 210). 

Se ~stima que sus ventas alcanzar'on 500 mi llones de dó l ar'es en 1986. 
Su consumo et'a nLIla en 1980 , pero en los cinco aNos pas t e ,'iat'es, se ha 
elevado r'ápid amen te y en 1987 el consumo pe t'-cápita en l os Estados 
Unidos fue de 15 llbt'as, se puede deClr que mas de l doble del conSLtmO 
de l a sacarin a . Los edu l coran tes de origen sintético que en 197 4 
repr'E'sent,:;won 5.9 lib t'as p er-capita, pasar' on en 1987 a 18 . 5 lIbras, es 
dec u ' alrededo r' del 12 . 5% el consumo de l os edulcorantes en los Estados 
Unidos . (62 , vo l . 7) 

La Th a umatine es e l edulcor'ante que ofr'ece más pos ib11idades , se extt~ae 
de un cH'bus to or'lginario del Oeste de Afr' l ca . Su poder' edu l co r'an te se 
51 tua ent t ~ e 2 000 a 2 500 veces supe,'ior al ü;::úca ,· de z aca t' osa , e 
incluso es SLtpe " lor según ott'as fuentes , (22 p . 2 0 9 , 114 p . 1 Y 1 01 
p . 68) además su sabo r edulcorante se manIfiesta l e ntamente y persi s te 
dLwante muc h o t -l empo . Ot ,'a caracte ,'is t ica impor'tante es i:? l de pode r' 
amplificar' o tros sabor'es , como el de la ment a ; estas ca" acter'isticas 
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lacen de este edu l coran te un gran candidato para 
¡ama de mascat' y l a farmacéutica . 

l a industr i a de la 

~ctualmente s e están t' ealizando much as inves tigac iones a nive l de 
,aborato rio, con el objetivo de c lonar es ta proteina y de produc irla a 
)a t't it, de microorganismos, o sea obtenerla " indus tri a lmen te en una 
:ábrica , sin tener que estar plantando el arbusto que le dio origen . 
'::stos tt'abajas los están t'eal i zando invest i gadot'es de Un i lever Rese t'ach 
.abo t'atot'ium et d ' I ngene ( 10 1, p. 6 8) 

:n e l momento que esto se pueda produci t'·come t'cia lmente , la th a umatine 
ierá otro sra n competidor' d e ntro del sistema mundial de edu l co t'antes . 
'::ste producto ya se come rc i aliza como edu l corante e n Ing l a t erra , Japón 
~ust ria y Su i za ; e n l os Estados Un idos todav í a se e:dgen pruebas que 
Jemuest t'en los grados de toxici dad de es te edu l c orante . Las compaf"lias 
lue trabajan e n el desar' t' ollo de este edulcot"ante son, entt'e otras : 
~ea trice Foods , Chi cag o 11inois, US A, con ventas anua l es de 1 . 26 
1i11ones de d ó l a t'es ; DNA P l ant Techno l ogy Co t' poratian , Ne w Jers ey , USA ; 
INGENE , Santa Mani c a , USA ; MONSANTO , S t o Lui s , Mi ssouri , USA, es l a 
:orpot'acion aS t'oq u ímica má.s grande, con ventas anua l es en 1985 de 6 . 7 
) ill ones de dólat'es . En el mi smo a. f"I o esta compaf'fia dedicó 400 millones 
:te dól ares en i n vest i gaciones sobre b iotecno logía; Unilever, casp 
natr iz en Rote t'dam, c on ven tas anuales de 21 billones d e dó l ares (114) . 

_a Stéviosi d e y t'ébaudioside 6. , son ott'os edulcot'antes, con un a ma y or 
jut'ac16n en s u sabor" c¡ue la taumatina; éstos se obtienen de l a pl a nt a 
itev i a Ra.baud i ana Ber~to n i, que se encuen tra e n Jap on , Par ~a. gllay y e n 
lar' ios pai ses as i át i cos . Le stév i os i de t i ene lln poder edu l cot'ant e 300 
lec es mayot' al de l a. saca r osa (además i 1 possede en p l us una t'r iet'e-gaat 
~me t ') . Actualmente s u u so está autot'lzado en Japón , Br asi l y Paraguay 
I se utiliza comblnado con otr'os edu lcat'antes en l a produción de 
Jebidas no alcohó l i cas , gomas de mascat', salsa de soya y en confitería. 
-..lo es cla t'o todavia si contiene p t'ob1emas tó:dcos ( 114). 

_a Hernandulcine, se extrae de l a planta Lip plD dulcis y es uno de los 
~du lc ot'antes n a tur' ales descub l ertos t'ec ientemente. Su poder 
?du l coran te a n da alr'ededot' de 1000 veces mayor al del azúcat' . Este 
?du l eot'a.nte r'epresenta e l ü , OOq'l. de la planta e n b ase seca y fa t' ma 
~arte d el ace ite vege t a l que esti genera y q ue puede ser ex tra ído 
nedlante destilación. Este a c eite pt' esenta caracte t'íst lcas tó x i cas . 
_a empr'e~a Japon esa Ajimoto lleva. adelante Investigaciones pat'a 
Jroduc it' este mismo p r'oducto en fOt'ma de SO l Llc i ó n t'acémiqLle d e 
l ' het~nandulcIne, la eLla l pat ~ece tenet" mas posibilidades de compet i r' en 
:1 met'cado ( 114 ) . 

_as Pih ydt'ochalcones , tienen un poder' ed ulcot ~ante 300 O 400 veces mayor 
al d e la sacar'osa , con un sabor edulcot' a nte pt' ogesivo y pt'olonsado . 
-..Iormalmente son p t'epa r ados p or red UCC Ión cata1itica de a lgunos 



CAP I T UL O VI 

EL S I STEMA AZUCAR DE AMERICA CENTRAL . 

El s i stema mundi al de edulcoran t es , como ya se analizó en e l capitu lo 
V, es u n o de los s i stemas de l a asro industria a limentaria que más 
transformac i o nes ha ten i do en los Ú 1 t imes aNos, como ,'esu 1 tado de 
p t'ocesos biotecnolósicos a ni v el Cl.groindus-tt'ia l que han permitido 
desarrollar nuevas fuen tes de edulcorantes, fundamentalmente a partir 
del malz ; as ! como en la pt'oducción de edu lcot'antes no ca 16 ,'ic05 de 
cat'áctet' sintét iea que entran a competir con los edulcot'antes 
calÓt' icos; y pO t' último, e l descubt'imiento de nuevas plan tas 
p,'oductol'as de edulcorantes , fundamentalmen t e en Af t' i ca , que están en 
proceso de desarro ll o comer c ial a part i r del u so de l a bio tecno logia, 
con l a ca,'acte,' i st i ca d e 9Lte t i enen Ltna capacidad edu l cor'ante mi 1 veces 
superior a l a de l a caNa de azócar y de l a r emolac h a. 

Dentro de esta d i námica, actLtalmente el Si s tema Azuca,'e ro Mundial debe 
de recon s ide,'cl.t"s e como "El S i stema Mund ial de Edulcot'antes ", dentro 
del cual el azúcar de caNa y de remolacha enfrentan un nuev o p,'oceso 
caracter' l za.do po,' una tendenC I a al estancamiento e n s u consumo , la 9ue 
se ira tr'ansformando en una tendenc ia f ,' a ncamente decr' ec ient e , cuando 
el consumo de azúcar' de maí:: y los si ntéticos penetren más 
s igni ficativamente los me r'cados eu r'opeo, socia l i sta y d e los países del 
tercet' mundo . S i tuac i6n 9ue se,'á más 9 rave aón cuando 1 as "nuevas 
plantas" como l a "taumatina ", 9 u e tien e n una g t'an capac idad 
edulco l'ante , se desarro l len masivament e o se produzcan indust rialmente 
micr'oorg a ni s mos 9ue conten gan l as c a racter í s ticas genéticas 9 u e puedan 
producir esta p r'ote ina . <ª y 10) 

La transfor'maci6n en el mel'cado mundi a l d e edulcora n tes , es un a de l as 
amen azas mas negati vas par'a l os paises del te rce r' mundo, como resul tado 
de la biotecno l o gi a , an te una posic i ó n p as iva por pat' te de éstos . En 
la med id a e n 9ue se c onso lide es te nuevo sistema. edu l co t'ante en e l 
mundo, se est i ma. 9ue e nt"e 8 y 10 mill o nes de h a bitantes d e l tet'cer 
mundo s uf"lt'án l o s efectos neg a t i vos , con res pecto a l a pé r' dida de 
emp l eos, l n g t'eso s , etc . Además, s e agravará el pr'ob l ema de di v isas de 
los p a i ses e::pot'tadores y , como corolario , vendrán otros efectos 
secunda r' j os t' ecesivos pa t' a las economi as s ubdesar' t'ol ladas . Para el 
Istmo Centroame,'icano , las consec u e nci as serán aLtn más graves, ya c¡ue 
actu a l mente la t'eg Ion p,'oduce casi "'dos mlllones de tone l adas de a ::ücar , 
en Ltn át'ea supe t' iot' a l as 250 mi 1 h ectáreas . <ª, 10 , 11 3 Y 114) 

VI. 1. La dInámica. de su Pt' Od Llc c ión y §.!::! impot'tancia ª nivel mundial. 

Con e l Cl!? t'r'e de l mel'c.:\do nO I ' ~e ame t 'icano al a::úca" c ubana, la región 
cen tt'oame t' i c.::lna s e inco,' por' a masivamente a l a p,' oducc i 6 n de c a Na p a"a 
azLtc a r' en fo ,'ma Ind Llst,' i a 11 ::ada, in c ,'emen tando s u pr'oducc i ó n en más de 
1 , 2 millones de ton e l adas en tr'e 1960 y 1985 . La pr'oducc ión má s - alta 
obtenIda en todo el pet' iódo fLtE.> de 1 547 900 toneladas mét ,'icas en el 

\ 



-154-

aNo de 1983 ; p at~a 1986/87 ésta alcan zó 1, 5 millones de toneladas , c:¡ue 
represen tó el 1, 5 % de l a producción mundial de azúca r centrifugada 
(caf'la y remolacha) y el 2 , 4 % d e la producción de azúcar de caNa . 
Entre 1960 y 1985 Ho n dw' as es el pais c¡ue presenta un mayor dinamismo , 
ya 9L1e incrementa en casi 9 veces su pt ~O dLlcción y su porcentaje de 
producción regional pasó de 7 . 5% en 1960 al 15, 7 % en 1985 . El 
desarrollo más importante de esta ag t ~ oindustr ' i a se encuentr~a en 
Guatema l a , que en 1985 pt'odujo más de l 33% del total pr'oducido en toda 
la región. (Cuadro VI.1) 

CUADRO No . VI . 1 

CENTROAMERICA: PRODUCCION DE AZUCAR DE CA NA 
(Mi les de ton s . ) 

[ S 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986/ 8 

HAL 3 5 700 43 6 00 49 600 :a 500 9..1 800 6 3 578 

rA RI CA 60 ,0 11 9 , 6 150,0 205,0 220,0 230,0 205, 

3ALVADOR 49,9 103 , 5 11 7 , 1 244,0 217 , 0 278,9 277 , 

rEMAL A 7 3,4 138 , 3 185,0 384 ,1 452 ,2 500 ,0 574, 

JURAS 20 ,3 -- ? -2> 4,_ 53,0 75 , 0 191,0 235 , 1 204, 

lRAGUA 65,0 98,2 140 ,9 2 10 , 0 190, 1 250 ,0 240 , 

1ERICA 269 ,..1. 491,8 646,0 1 1.lih..l 1 270 , 4 1 494 ,0 1 500 , 

HE: International Sugat' Organi::ation, SUGAR YEAR BOOK , 1970 , 1975 Y 1985 

La dináml ca de la p r oducciÓn de a zúcar e n Centroamérica , se explica en 
primer' lugar por un a exten sión en l a superficie cult i vad a , a l mostrar 
una tasa media de c t'ec imiento anua l de 4, 9% entt'e 1960 y 1986/87 . Es te 
inct'emento es f t ~uto de l a ape rtut'a del mel'cado a zúcar'ero 
no/,teame t' l Cano , asi podemos constatar que sÓ lo entt'e 1960 y 1965 , 
pe/'iodo en que la ,'eg 16n comienza a tener' acceso a dicho mer~cado , el 
área ded1c ada a este CLtlt1VO se inc t'eme nt6 en 112%. Hond ur'as es , e l 
pals dOnde e l cult i vo h a a umentado sustancialmente , ya que a pr1ncipios 
de los sesent a s apen as dedicaba 5 mi 1 hect á r'eas a éste. Act u a lmente el 
pals que cuenta con una ma yo r superficie de tie t' r a para este sub sistema 
es Guatemala , que e n 1986/87 concentraba e l 38% del área total de caNa 

en la t'eg i ón . (Cuad / ~o No. VI . 2) 

En segundo + lugar' , el ct'ecimlento en la pt'odu cc iÓn de caNa par' a azúca r' 
es t ~esu lt a do de un pt ~oceso de tecnificaciÓn intensiva a ni ve l de campo , 



• 

-155-

Gue se puede c:onstat.:l.f~ po r ~ l os nlveles de pt ~odLLct ividad de azúcar" y 
ca~a para azócar producida por hectárea . En cuanto a l primer índi ce , 
CI'ec ió a una tasa media anua l de 1,81. entt'e 1960 y 1986/87, s ignficando 
para el último af'Ja y para toda la región un I'endim i ento de 6.4 
toneladas de azúcar' por' hectárea, que fue SLlpe t'iot' en Ltn 31% al 
promedio mundial . 

La producción de caf'la para azúcar por' hectát'ea, tamb i én pt'esenta un 
indice muy superior' al mundial, pa r'a l a f'egión en su conjunta y a nivel 
de cada pals . El rendimiento regional promedio para la cosecha 1986/87 
fue de 69 , 2 TM / Ha . , mientras el mundial fue de 58 , 8 TM/Ha . En for'ma 
individual po r' país , El Salvador tiene la productividad más alta , 84,3 
TM/Ha . , nivel gue se h a mantenido desde e l a~o de 1982; yel país con 
más bajos rendim i entos fue Costa Rica con 62 , 2 TM/Ha. Para compa t ~a t ~ 

cl.lal es el ni ve l tecnológico de la t~egi6n, dadas las tecnologías 
existentes act u a lmente en el mundo, los anteriores t~endimientos se 
pueden contrasta t ~ con los obtenidos en otras regiones del mundo, pOt~ 

ejemplo , Estados UnidOS, Rat~a el mi smo aNo mencionado, obtuvó Ltna 
producción de ca~a de 81 ,4 TM / Ha , t ~en dimiento supet~iot~ en casi un 181. 
al nivel centt~oamericano; ' e n Africa este rendimiento fue de 77 , 7 TM/Ha . 

Los ni ve l es de productivldad a l canz ados en este cultivo han sido 
resultado de la aplicación del paguete tecnológico introducido por la 
Revolución Vet~ de, aunado a factot~es decisivos como : la concentt~ación 
de tierras de buena calidad, una importante proporción de áreas bajo 
riego gue pet~mitló el desat~t~ollo de este cult i vo como un a actividad 
agricola lntens i va y s u producción , fund amen t a lmen te, en explotaciones 
de mediano y gran tamaNo . (ver' cuadro No. VI.2) 

CUADRO hlo. VI,2 

CENTROAMERICA , SUPERFIC IE DE CANA DE AZUCAR y RENDIMIENTOS 
(Mi 1 es de has . , y tons. de azLlcar/ha . ) 

PAIS 1960 1965 1970 1975 1980 1986/87 TMC 
SUP REN SUP REN SUP REN SUP REN SUP REN SUP REN SUP R 

~MERrCA 66 1....l 112 4.4 140 4,6 17. º-'--i 185 6 , 9 231 6,4 4 , 9 1. 
3TA RICA 9 6,7 38 3,1 -? -'- 4, 7 42 4,9 34 6,5 38 5 , 4 5,7 -o 

SALVADOR 8 6 , 2 19 5 , 4 28 4 , 2 33 7,4 27 8 , 0 36 7 , 7 6,0 ° 
:¡TEMALA 25 2 ,9 28 4,9 36 5 , 1 54 7, 1 65 7,0 87 6,6 4, 9 3 

"DURAS 5 4, 1 6 5 , 4 10 5, ~5 14 
o _ 

J, . .> 29 6 , 6 30 6,8 7 , 1 2 

:ARAGUA 19 3 ,4 21 4,7 34 4, 1 3 1 6,8 30 6,3 40 6 , 0 2,9 2 

~NTE : Elaborado en base a GEPLACEA ; ( 132) ; y SL1sa t' , t10l asses an d Honey USDA 
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Este c:ul tivo se ha ·desar~ r ~o ll ado en for~ma totalmente come t ~c ial, 

r ~ eflej a n do e n toda SLI dimensión las relaciones capitalistas de 
producción, con la caracteristica de que sus ni veles de gananc i a no 
están d etermin ados pOt ~ una eficiencia capita li sta en tét~m i nos de 
productivida d, s ino más bien pOt~ los niveles de sobre e:·:plotac ión a c:¡ue 
está someti da la fuerza de trabajo c:¡ue participa en este cultivo . 

Cómo ya hemos sef'1a l ado ésta es una caractet~istica del régimen de 
acumulación de l a t ~e9ión centr~oamericana. Asimismo pOdemos agr~e9at~ 

otros elementos adicionales , tales como los importantes subsidios 
can a li zados pOf~ di ve t ~sas fuentes , y que han sido quizás , los más 
determinantes en e l mecanismo de pt~ecios : los precios del azúca t ~ en el 
me t ~cado interno o t ~egional h a n sido gene t ~almente , muy supet~iot~es a l os 
del me t ~cado mundia l. 

VI. 2 . Consumo. 
• • 

No obst a nte se r el mercado mundial , principalmente e l norteamericano , 
sido uno de los motot~es del dinamismo de la pt~oducción de azúca r de 
caf'fa en la región, el mercado interno ha tenido u n papel más im po t ~ tante 

pa l ~a e l .J t's a t ~ r ~o llo de este subsistema . Situaci ón que se está 
profundi..:ctndo en los últimos aNos debido a l as restr'icciones impuestas 
pO I ~ l as e>: p o r ~ tac iones del met~cado n ot~teamerlcano . Asi , mi e ntt~as el 
consumo dh azúca t ~ c:ent t ~ ifu g.ada a nlvel mundial entre 1965 y 1985 se 
inct'ement6 en un 641. , pa t ~a Centt~o Amét'ica éste tuvo Lln crecimiento neto 
del 1811.. 

PAIS 

t1UNDIAL 
COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATErlAL 

HONDURAS 

NICARAGUA 

~ . AMERICA 

CUADRO No . VI.3 

CENTROAMERICA: CONSUMO DE AZ UCAR CENTRIFUGADA 
(Mi les de tons.) 

1960 1965 1970 1975 1980 

48 763 59 600 72 300 77 300 88 600 
36,8 65,2 80 , 0 110,0 139,0 

43,0 52 , 9 67,8 118, 1 155,0 

69 , 3 101 . 1 123,0 193,9 255,7 

26 , 8 36,0 47,0 65 , 0 111 , 1 

37,6 5 1,5 63,0 100,0 125,6 

213~5 306 1 7 380 1 8 588,0 786 ,4 

FUENTE : lntet ~ natianal Sugat' Ol'san l::a t i ón ( 132) 

1985 

97 600 
150,0 

_159 , 3 

280 , 0 

11 9 , 6 

155 , 0 

863 , 9 
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Este compot~tamiento difer~ente entt~e los dos mercados mencionados , se 
exp 1 i ca en pat~te , por e l inc t ~emen to en e 1 consumo de e du lcot~a n tes c:¡ue 
en los paises desa t' ,'o ll ados pt'ovvienen pt' incipalment e del maiz y de 
otras fuentes n atu t'ales y si ntéticas ; mient'~as c:¡ u e en l os paises en 
desarrollo se sigue i nct'emen t ando e l consuma de edulcot'antes a pa ,"'tir 
de l as azucar'es centrifugadas , principa l mente de caNa . 

En todas l os pa i ses de la región, el met'cada in terno absc ,' b e el 50 1. a 
m ~s del azúca r comercializada . El caso de Costa Rica es el más notori o , 
pues en el aPfa de 1985 tuvo un consumo percáp i ta t ,'es veces maya" c:¡ue 
e l mundI al; a nivel de la región, el consuma percápita es dos veces 
mayor al consumo mundial . <Cuadros Na. VI.3 y VI.4 ) 

El consuma interno de azúcar se da fundamenta l mente par l a v i a di recta , 
o sea como azúcar de mesa , no obstante que existe una industr i alización 
manufacturer"a, donde la industr'ia ,'efresque t'a es la más importante; 
fenómeno SI mi lar en todos los paises, sean es t os indust,"ial izados o no. 
As i e n el caso de E l Salvado,", en el arra 1983 /84 l a industria en 

CUADRO No . VI,4 

CENTROAMERICA , CONSUMO PER-CAPITA DE AZUCAR 
O<i lag ramos anua l es) 

PAIS 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

MUNDIAL .!.Q.",J, 18,0 20 , 0 19,6 20 , 2 20 , 2 

COSTA RICA 31,4 43,8 46,0 55 , 8 62,1 62 , 5 

EL SALVADOR 16,5 18 , 1 19,7 28 , 9 32,2 33 , 0 

GUATEMAL 18 , 4 22 , 8 23 , 8 35 , 6 35 ,2 35 , 2 

HONDURAS 13,7 16,3 18,2 2 1,4 38,4 27 , 4 

NICARAGUA 25 , 6 31 , 1 31 , 7 46,3 46,5 47 , 5 

~ . AMERICA* ~ 27 , 2 29& 37 .9 1.L.2 40,3 

FUENTE : Inter'national Sugar O"ganlzation, <132> 

gener'al demandó el 13,8% de la P " Odl.lCción naciona l, de este po r'centaje 
la sub-rama de aguas gaseosas y ,'efrescos absorbió el 44% , la de 
" E'poster'ia y galletas e l 22,9%, etc. En el caso de Costa Rica ocLlt~re 

e l mismo fenómeno, dado gLle del total del consumo ln tet'no , el 44%, lo 
demando l a indu st , ~ia ,'ef,"esque,'a, los confItes e l 22 , 8% , la. lndustria 
del café e l 14,3%, etc . En Nical'a.g6a en e l a~o de 1 983 , e l consumo 
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i n d u st t ~ia l "de azúca t ~ t ~epf'esentó e l 21 . 3í: del consumo nacional, en tanto 
que só l o l a in d u s tr ia de I 'eft~escos absol'vió e l 50í: de éste . Es t os 
in d i ces de con SLlmo i ndustr i al nos demues t,'an el ba j o S l'ado d e 
i n d ustr' i a li zaci ón del subsistema . (42 , 74 Y 137) 

VI . 3 . I mportancia econ ómica del subsistema ca~a de azúcar 

3 . A El PIB. 

La impol'tancia d e l subsistema azúcal' en l a econom i a centr'oamerican a se 
puede d i mensiona,' po ,' su part i c i pac i ó n en el PIS , para l o cual tomamos 
c omo base e 1 caso de E l Sa 1 vado l' e n 1978 . En ese a No pO t' cada tone l a d a 
de az ú ca l' p ,'oduc id a , dado e l ni ve l tec nol ógico y S l'ad o de 
i ndus tr ializaciÓn de tod o e l s u bs i stema , se gen e ,' ó u n va l o r ag l'esado d e 
40 1 dó l ares . Asi se ha podido est i ma r q u e para 19BO , e n base a l os 
niveles de azucar p,'od u cida , el subs i stema caNa de az ucar aportó el 
2 , 41. de l PIS de la economía centt'oamericana . Nica r agt\a y Hondut'as son 
los pa i ses don de l a partic i pación en e l valor as ,'egado es mayal' pa r a e l 
subsistema anal i zad o : 3,5 y 3 , 1 1. de l P I S n acional . E l pa í s que tuvo 
una menOt' participación fLle Costa Rica can un 1 , BY.. Para los casos de 
El Salvada" y Guatemala el valor ag l'egado del subsistema azúcar 
sign ificó el 2 , 4 y el 2,3 í: del PIB global de l a economía , 
t'espec t i vamen te . 

3 . 8 . Las Expo r tac iones 

Con t'especto a la balanza comet'cial del I stmo , en 1983 se obtuvie,'on 
las mayores e::po r taciones de azúca,', l as cuales ascendie t'on a 725,5 
mil es de Ton s., que representaron el 2 , 51 X del total del a=dcar de 
caNa y remolacha come t"c ia] izada en el mundo, genet'ando para la I"eg i ón 
204 , 6 mi l lones de dólares . Estas e :< pot"taciones muestran difel"encias en 
las balan=as de cada país : para Guatemala y El Salvador su importancIa 
ha sido mayor , as í para 1983 éstas sIgnificaron respect i vamente el 9 , 1 
y 7 , 3 X de las expot'tacion es totales en t ét'm i nos d e divisas . En el 
otro e:-:tt"emo se ubica Costa RIca , donde , pa,''''' el mismo aNo , las 
e xpot'tac i ones de azúcar sólo sign i ficaron el 2 . 7í: de SL1S e xpol"taciones 
totales . No obstante esta baja pal'ticipación, el a=dcat" normalmen te ha 
ocupado entre el te " ce ro Y 9uinto l ugat' de sus ex p Ot'taciones tot~les . 

La dinámica del me " cado lnternacional del azúcat' , y fundamentalmente 
del mercado norteame,'icano , ya está afectando fLlertemente a la reglón, 
como resultado de la substituc i ón creciente del az úcar de ca~a por el 
edu l corante fabricado a pa,'tl" del mai= o de origen sintético; asimismo 
también han influido las medidas pr'otecc l onistas de las paises e Ul'opeos 
para l a p,'oducc ión d e azúcat' de ,'emo l ac ha que afecta indit'ectamente las 
e xpo ,'taciones de Centt'Oamet'lCa , po,' s us efectos colatet'ales en el 
met' cado 1 ibt'e. 
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CUADRO No . VI . 5 

CENTROAMER I CA : EXPORTAC I ONES TOTALES DE AZUCAR CENTRIFUGADA 
(Miles de tons . Metricas) 

:S 1956 1960 1965 1970 1975 1980 

JOIALES li 252 20 500 23 000 20 300 26 800 

nA RICA 20 38 , 0 68 , 4 101,9 8 1,8 

SALVADOR 1 10,9 23 , 0 48 , 2 139 , 8 35,3 

HEMALA 6, 1 38 , 7 62 , 7 203 , 9 209 , 7 

JDURAS nd nd 0,0 9,8 10 , 1 81,3 

:ARAGUA 3 , 9 34 ,9 45 , 7 69 , 2 76 , 8 69,0 

7 1,9 145,4 258 ,3 532,5 477 ,1 

::NTE : Int e t ~nat ionC:\l Susa t ~ Ot~ganization, (132) 

1985 

27 500 

3 , 1 

11 5 ,5 

127 ,8 

102 , 5 

36 , 6 

385 , 5 

Esta s ituación ha provocado l a di smi nLtción de las impo t ~tac iones de 
azúcar por parte del mercado nort eameri c a no, tendencia que, según la 
politica de este pais, continua rá, h asta eliminar totalmente sus cuotas 
de importación en el Cl.No 1990. As i, l a t'egi6n tend t ~á cada vez mayores 
dificultades pat'a mantener' en funcionamlento, a niveles aceptables , 
este subsistema. 

En concreto, en 198 1 el met'cado n o rt eamet'ic a no impor tó de las 
dlfet'entes partes del mundo 5 millones de tonel adas de aZl.ka t' , 9Lte pat'a 
1987 se redujet'on a 1 mi 116n. Pat'a e l g t'Up o de paises miembt'os de 
GEPLACEA esto significó, t'educlt' s u s ventas a los Estados Unidos en un 
tota l de 2 . 6 miflones de tone l adas de az úc ar en el mismo periodo y , con 
respecto a los Clnco paises de l a resión, sus expot'taciones h acia ese 
mercado dl s mlnuyeron de 527 a 104 mi 1 toneladas . (ve,' Cuad r'o No . 
VI. 6) . 

Entre 1981 Y 1986 e l ingr'eso de divisas de la t'egión pOt' concepto de 
e}:pot ~ taciones de a::t.ka t' a los Estados Unidos se t ~edLtjó en 1~57.5 

millones de dÓlat'es, además de ott'OS efectos negativos p t'oven i entes de 
las t t'ansfO t'mac lones 9ue actLIi\ l mente suf r'e e l met·cado mundi a l de 
edulcot'antes, tenemos que implica una p t ~E'siÓn e:·:tC?t'io t, ad icional sobt'e 
la balan::a de pagos y s ob,· e l a pt'ofunda ct'lsis económ i ca que pesa sobre 
la t'egion , a l i\umentar los niveles d e endeudam i ento e x tet'no. 

El problema de l a pOrdida de divisas po,' la baja en l as expor taciones 
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CUADRO No . VI. 6 

CENTROAMERICA, EXPORTAC IONES DE AZUCAR AL MERCADO NORTEAMERICANO 
( 10 0 0 Tone l adas cot'tas) 

P!\'I S 1987 1986 1985 1984 1983 1982 198 1 1976/80 

MUND I AL 

GEPLACEA 

COSTA RIC 18 1 3 3 92 64 57 8 2 69 

EL SAl.VAD 26 50 77 68 78 68 46 124 

GUATEMALA 44 82 11 3 15 1 150 6 1 224 232 

HONDURAS 16 20 50 100 1 08 74 95 45 

NI CARAGUA 00 00 6 6 62 51 80 11 0 

(;. . AMERICA 

FUENTE : GEPLACEA , Ac t Lla 1 i zac ión de 1 met'cado de Estados Un i dos de 
América, BOLETIN, vo l. I V, No . 7, Ju li o 1987, Tab l a 5 

de azdcar , no res i de so l amente e n la tendenc i a declinante de los 
volúmenes , s in o tamb i é n p Ot' la disminución de los pt'ecios de ésta al 
pasar a competir- al mer'cado lib t'E . Así Hon dLl t'aS en 1986 t'Ecib 1 a 18,5 
centavos de lemp it'a p at' cada 1 ib t'a E>:pot'tada a los Estados Un i dos , 
mienb'as 9L1E! en el mer'cado libre só l o obten í a 6 centavas po r' li br'a, es 
dec ir' 3 centavos de dólar'. E n contt'aste con estos pt'ecios, e l precio 
del azúcar' en el mer' cado honduref'lo pcwa e l ml smo af'lo fue de 24 , 5 
centavos de l emp i r'a ( 12.25 centavos de dólcw) , 10 que demuestra e l 
alto índice de subs i dio i n terno q u e r ecibe este produc t o . S i t u ación 
que puede sener'alizar'sE? a todos los pa í ses de la r'esión. (131) (Cuadr'o 
No . V.7) 

F'ar'a la r'es i ón la política en la p r'oducción de azúca r' ha tenido en SLI 
conjunto una d i nám i ca más acelE? t'ada gue l a del mer'cado lnternacional y 
nacional, lo cua l h a llevado desde 1965 a una acumulac i ó n de 
i nventarios bastante sisnficativa . Con la crisis del slstema mundial 
del a::LICa t' -por' los dife r'entes aspectos ya anali::ados y el 
mantenimiento de Llna polítlca e:·:pans i va e n la pt'odLlcci6n- , dichos 
inventa r" í os p asa t'on de -300 a 776 mil toneladas de a::úca t' entre 1980 y 
1985 , llesando a t'ep r'esenta r' cas i el 901. del consumo inter'no. (Ve r' 
Cuad t'o No VI. 8) • 
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CUADRO No. VI . ? 

CENTROAMERICA , EXPORTAC I ONES DE AZUCAR AL MERCADO NORTEAMERICANO 
(Millones de dÓlares) 

PA I S 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1976 / 80 

GEF'LACEA 389,3 522 . 0 700 , 3 683 , 0 448 , 7 1368 , 4 725 ,1 

COSTA RICA 14, 3 1, 3 35,3 26 ,6 17 ,2 33 ,4 19,6 

EL SALVADOR 10 , 4 24 , 7 28 , 8 3 1, 6 22 , 3 13 ,4 2 6 , 8 

GU ATE MAL 43 , 0 3 4,2 55 , 4 56 , 9 19,2 85 , 0 57 , 7 

HONDURAS 5 , 8 10 , 8 29 , 7 26 ,8 20 , 8 46,3 13 , 3 

NI CARAGUA 2 , 3 2, 1 24,5 15, 6 33 ,1 26 , 3 

' ~.AMERICA 73 .5 73 , 3 151 ! 3 166 , 4 95 . 1 2 11~ 143 !j 7 

FUENTE : GEPLACEA , (62 , No . n 

CUADRO No. VI.8 

CENTRO AMER ICA, BALANCE DE DI SPON IBILIDADES DE AZUCAR* 
(Mi 1 es de tons . metr l cas) 

ANO PRODUC- IMPORTA- EXPOR . EXPOR . CONSUMO INVENTA 
C10N CION TOTALES NETAS RIOS 

1965 49 1 ,8 3 ,8 145 , 4 145 , 4 306 ,7 8 1,2 

1970 646,0 29 1, 3 257,7 .380 , 8 141 , 4 

1975 1 11 8 , 1 c:--...... e 
,J':;',,::. , ..J 532,5 588 , 0 181 , 9 

1980 1 270 , 4 10,8 477 ,1 "477 , 1 786 , 4 300 , 2 

1985 1 494,0 385 , 5 385 , 5 863 , 9 775 , 8 

FUENTE , E 1 a bOt ~ac 16n prop 1 a en base a datos de : ( 132) 

* Incluye a Pan ama 
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3 . C . El Empleo 

En b ase al estud io -antes me nci o n ad o - de el subs i s t e ma caf'la de El 
Salvador, p a ra el a~o 1978 s e es t ab l eció que a nivel ag rícola se 
demanda ba un af"fo/hombr~e por cada 159, 1 ton e l adas de caf"fa pr ~o ducida; en 
la f ase de la agroindustr'ia de primera t t'ansformac ión se r ~ec:¡ ueria Lln 
a f"fo /homb t ~e por' cad a 32 , 7 toneladas de a::úca t ~ produc i da ; y a nivel de la 
manufactut ~ a era n ecesario un af"fo h ombre por ~ cada (1 , 37 tone l a das de 
azúcar indu str~ializada . Este aNo/hombre ec:¡u i va le a c:¡ue una persona 
tenga empleo perman e nt e durante todo el aNo labor'al l egal o sea dUt~ante 
257 dí as laborables. ( ~i> 

En b ase a los cálculos ante r'io r'es , y en e l supuesto d e c::¡ue en la r'egión 
existe un gra do d e ind us tr' i a l iz a ción semejante e ntt'e los difet'en tes 
paises , se h a podido estima r' c::¡ue p.=wa e l afta aSt'icola 1986/87 , el 
subsistema caf'l a de azúca r' de la r ~eSló n absot'bió emp l eo pOt' un 
equiva l ente de 242 669 aNos/hombre . Esta demunda de empleo 
sisnifi cat' l a el 3,05 'lo del total de la poblac i ón económicamente activa. 
La forma pl'edominante de oCLlpación en e ste subsistema es e l sub-emp l eo, 
lo cual se puede detectar~ por' número impor~tante de personas c::¡ue en 
forma indirecta dependen de él. 

La cuant ifi caci Ón d el e mp leo d eber i a de i ncorporar además e l e mp leo c::¡u e 
sen e /'a l a comerci a lizac ión del azúca r' , 10 cLla l no se ha pod ido esti ma r, 
pero s i es clara que la importancia de este subs i s tema, en cuando a 
gene r aci6n de empleo es maya r' c:¡ u e la estimada anter~iomente . 

Al interior de l subsistema ca f"f a de azócar la mayor oferta de emp l eo se 
da prlncipalmente en l a fase aSricola, ~ue demandó p ara el aNo 
anallzado el 42'lo del emp leo total del subs i stema ; en segundo l u gar' de 
i mpo r ~ta nc i a se e n cuen t r'a e l sec tor manufac tu r'e r'o . Aunc::¡ue hay c::¡ue 
aclarar' que gt'an par' te esto se debe a l a e:dstencia d e " amas 
indus tri ales como la c::¡uimica y la farmacéutica, c::¡ue están in c luidas e n 
el subs i stema caNa de azúca r, no porque este producto sea su principal 
mater' i a pr~ima, s i no por~que es la mat e r' i a p l'ima nacional de mayo r' peso 
dentro del total de materias primas utilizadas . Con lo c::¡ue se p u ede 
decir en estrlctu sensu , C:¡Lle la demanda de empleo en esta fase puede 
estar a lgo 50b t ~e-est lmad a . (C u adro No . VI. 9) . 

3 . D. Capacidad in s talada as roi ndus t r ~ i al 

A nl ve l de la a8 r 'o indu st r ~ ia de pr~ime t 'a tt'ansfo t'mación, l a de los 
ingeni os , la región cuen ta con u n a capacidad de molienda de poco más de 
18 1 mi 1 toneladas diar ~ ia s de c aña, lo qUE? abar'ca en conjunto , Lln total 
d e 84 ing e n ios . Los c uales tienen lotn costo económico muy 
sign i ficativo . (Ve r' CLladr'o No . VI . 10) . 

El nivel de utll i ::aci6n de la capacidad lnst.alada es dife r'ente en cad.:\ 
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CUADRO No . VI .9· 

CENTRDAMER I CA , 

PA I SES 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

C. AMERICA 

EMPLEO GENERADO POR EL 
<A NDS HOMBRE > 

F 6. 
AGR I COLA AGRO- I NDS . 

14 856 6 275 

19 075 8 477 

35 544 17 560 

13 991 6 239 

17 599 7 339 

101 065 45 890 

FUENTE, CalcLl l os pr'o p i os a part ir' de: 

SUBS I STEMA CANA PARA AZUCAR 
1986/87 

~ <: 
MANUFAC . TOTAL 

13 088 34 2 19 

17 68 1 45 233 

36 625 89 729 

13 0 12 --~.j 242 

15 308 40 246 

95 714 242 669 

Arias Salvador, <i> 

pa 1s : para la za f ra 1984-85 en Cos t a Ri ca y El Salvador, el índice 
ut ili zado fue de 57 . S/. pa r'a e l p t'ime r'Q y del 8 1. 91. pa r'a e l segLtndo . 
Este bajo n i ve l de utilización es común en todos los paises y amenaza 
con se t' un pt'ob l ema mayot' , como t'esultado del cie t't'e del mercado 
nortE'amer'icano y l a calda de p r'ecios en el mer'cado mundia l. La 
subutil l ::aci6n e XI stente tiene como consecuencia un aumento en los 
costos de producciÓn. 

En Cos ta Rica , y para todos los paises de la t'eSlón , el pr'ec i o de 
E'>:po r· tac i ón pa r'a g u e sea t ~entable , toman do en cuenta los costos 
regionales de p t'oducción , debe t' i a Sc:! I ' de 14 centavos la lib r'a , ~ue 

compa t'ado con e l mund l al - manten ido deba j o de los sie t e centavos desde 
hace a l gunos ahos- , demuestra l as eno t'mes pérd i das ~ue tienen los 
pa i ses de la t'egión , asi como el estado de ineficiencia 9Lle seguira 
p,'evaleciendo en este subsistema , en la medida 9ue se siga con l a 
lógica de pt'aduc i r' a::úcar pat'a eXpo t ~ ta l ' . (74 y 137> 

En tér'mlnos generales, se puede sef'1alar ~ue esta ag t'o lndus t ria adolece 
de pt'ob l emas de e f iciencia po r la tecnolog í a bastante obsoleta con ~ue 

cuen ta y por problemas a n i ve l de campo como : e l tipo de variedades de 
caf'1a ut il i::adas , e l gt'ado de envejecimiento a l CJue se pe t'mite lleguen 
las cepas y pOt' el ni v el de impLlre::as 9ue lleva la caf'1a a la hot'C\ de 
ser mo lI da . 

E l g t'ado de ef i ciencia ' técnica se 
e x tracc i Ón de a z ú c ar' pOI' tone l ada de 

puede 
caf'1a . 

según el 
1986/87 , 

1ndice de 
a ni ve l 
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CUADRO No . VI .lO 

CENTROAMERICA: CAPAC IDAD INSTALADA INDUSTRIA F'R I MERA 
TRANS FORMACION 

PA I S 

COSTA RI CA 
EL SALVADOR** 
GUATEMALA** 
HONDURAS** 
NI CARAGUA** 
CE NTROAMER I CA 

TONELADAS* 

24 300 
33 8 10 
5 1 700 
18 , 700 
1 9 , 900 

1 48 4 10 

FUENTE: En base a ( 13=f) y F.O. Lich t 's In te t ~ n at i o n al mela,sses 
a nd a l coho l ,'epot' t . Vo l. 23 N- 19/20. Di c . 1986 . 

¡¡. Capac i dad di a ri a de mo li e nd a ** La cap a ci dad in s t alada e st a s ubes timada 

mund i a l, es t e i nd i ce f u e de 8 , 33 F.; la ,'e8 i 6n, por S LI p.:wte , tLIVO un 
ín d i ce superi or a l mundi al con e l 9,25% , pe ro inf e r io r al de los 
Estados Un i dos en u n 1 7'l. , ya que es t e pa i s ob tuvo 1 1 , 131. de azúcar' PO t' 

cada ton elada de caf'l' a . Dado e l desa tTol lo tecn o lógico en la 
a gt'oi n dus tr ia de l az ú ca r', este í n dice en condi c iones óptimas debe r'ia de 
s et' de l 12% . El promedio Ce nt r oamericano es in f eri o r a l de los pa i ses 
mi emb r os de GEPLAC EA, los cua l es par'a el mI smo af'lo menc i onado 
ob t uvieron u n in d i ce de 9 , 75% . A n i vel de los paise s c:¡ue confot'man la 
t'eS i 6n : Gua t emala p t'esen t a los me j ores i ndices de e:-:tt'acción de azücat' 

CENTROAMERI CA: 

PAI SES 

MUNDIAL 
E. U. A 
AFR I CA 
GEPLACEA 
CENTROAMER I CA 

COSTA RI CA 
EL SALVADO R 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NI CARAGUA 

COEFICIENTES 
AZ UCAR 

1980/82 

9 , 68 
10 , 36 
10 , 35 

9 , 77 
8 , 78 
8 , 4.3 
9 , 58 
8 , 40 
9 , 59 
8 , 24 

FUENTE : Con stt'u i do en base 

CUADRO No . VI .11 

a 

DE 
POR 

RENDIM I ENTOS DE 
TONELADA DE CANA 

(F'o t'centajes) 

1982/84 1984/86 

8 , 55 8 , .36 
10 , 85 11 ,02 
10 , 17 10,36 

9 , 70 9,58 
9 , 03 9 , 0 4 
9,27 8 , 99 
8 , 88 9 , 03 

11 ,25 10 , 20 
9 , 30 9 , 4 .3 
8,78 8 , 57 

datos pt'OpO t' C ionado 

EXTRACCION DE 

1986/87 

8,33 
1 1 , 13 
10 , 50 

9 , 75 
9 , 25 
8 , 68 
9,13 

10,15 
9 , 16 
8 , 57 

pOt' : GEPLACEA 
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por tonelada de ca~a 10,1 5X ; mientras que Nica ragUa y Costa Rica tienen 
los 1ndices más bajos con 8 , 57 y 8,68 pO t ~ c i ento t ~espectivame nte . 

VI. 4 . Pt~oducc i 6 n de sub-produc tos 

El objetivo principal del subs i stema azócar de la regiOn ha consistido 
en producir azúcat~ , mientras que el r'o l de l os subp r oduc tos h a sido 
insignificante dentro de la 10gica pt ~e dominante de dicho subs ist ema". 
Po r ~ esta razón, SLl industria lización es limitada y no se ha buscado 
optimizar los potenciales que e ll os pt~e sE:? nt an para l a t~egión. 

4 .A . La Me l aza 

Este subp r ~oducto es el más impot~tante de t odos l os c:¡ u e se de r ~ivan de l a 
producción de azúcar , dada la 16gica actua l del subsistema azuca rero 
centr'oamericano . Los volúmenes de pt~oducc i ó n de me l aza tienen una 
relación dit~ecta con los vo lumenes de caNa mo lida y con los niveles de 
eficiencia tecnológica en esta a9t~oindustr' i a : a mayo t ~ eficien c ia e n la 
e::tr~acción de azúcar menor' cantidad de melaza pt~oducida . 

En el a f10 1986/87, 
mundial de melaza , si n 

la región 
e mb argo , 

participó con el 1,8X de la 
en 1980/81 el la pt ~o dujo 

CUADRO No . VI . 12 

pt ~o ducc ión 
e l 2 ,1 5X . 

CE NTROAMERICA , PRODUCCION DE MELAZAS Y SU PARTICIPACION EN EL 
MERCADO MUNDIAL 

(M iles de toneladas ) 

1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 198 1 /82 1980/8 1 

NDIAL ~5 39:;? .3"- 7~4. ~ 762 ;¿4 'li1 ~ 678 35 678 3 1 382 
AMERICA 624 66 1 690 696 714 729 676 

STA RICA 8 1 85 88 106 73 74 69 

SALVADOR 152 152 149 139 128 95 92 

qTEMALA 270 215 216 214 241 262 240 

NDURAS 62 69 77 77 87 93 87 

:ARAGUA 95 93 97 94 104 107 103 

~ . /MUNDIAL 1,76 L.2Q 1,92 1 . 99 1, 97 2.04 2 .1 5 

:::NTE : En base a F.O (58) 
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Estos porcentajes descenden tes de la pt'oducc ión 1'2g ional ,'especto a la 
p roducción mundial, están en rel ac ión directa con los indicas de 
prod ucción de az úcar por tone lada de ca~ a . (Cuadro VI . 11 y VI . 12) 

La i mportancia de los difet'entes paises en el vo l úme n ,' esional de la 
pt' oducci6n de me l aza , pueden ap r'eciat'se en el cu a dro VI.12, que 
r e] ,o'c iona los vo l úmenes de caNa mol id a y los coe fic ientes técn icos de 
extracción de a z úcar pOt' tonelada de c a Na molid a . Guatemala es 
lógi camente el mayor pt' oductor con e l 35,5/., no obstante gue en 

tét'mi nos de pt'oducc i ón de azúca r' aportó e l 38 ,6'l..Esta dif er'enc ia se 
explica por los vo lúmenes de azúcar p ,' aducida y también POt' tener el 
coefic i ente de e:<tr'aec i ón de a zúcar mas e l evado de l a t~ e gi6n, 1 0 , 15/.. 

El segL\ndo país en ot~den de impar'tane ia es Ni c aragUa, ~ue a pot~t6 el 
15, 2 y' de la pt~oducc i 6 n t ~eg ional de melaz a , más aún ~L\e l a pt ~o ducci6n 

sa l v adoref'fa ~ue t'ept'esentó el 13,6/.:, no obstante p t~ oducit~ este último 
más caNa p ara azúcar ~ue el p t' imero. Esto se debe al bajo coefi c iente 
de e x tt'acc i6n de azúca t~ pOt~ tonelada de caf"la. ~Lle tiene NicaragUa , el 
más bajo de la t' egi ó n, ~Lle p a r'a e l a No 1986/87 fue de 8 . 57/.: . 

En la t ~egi 6n, la me laza h a s id o come r"cializada fundamentalmente en el 
mercado int e rnac ion a l, por l a industr ia etilica y para el consumo 
an i mal. En 1986 , tr'es paises continuaban expo t'ta.nd o miel de pu"ga: 
Guat ema l a , Hondur'as y Nica t'agOa con 150 , 33 Y 10 mi l es de toneladas 
t'espect i vamente, l os dos p,'imet'os e xpor· t a ron toda l a melaza a l mercado 
nar'teame r'icano y e l ú ltimo país a la ComLtnida.d Económica Europea . El 
Sa l vador y Costa Rica h a n dejado de e::portar e ste p roduc t o , como 
result ado de la po lí t ica de subsidios a l a p ,'oducción n acional de ca,"ne 
y por l a política que impulsa l a producción de et a nol a partir de la 
ca f"l a, téc n ica 9ue e l imina como sub pt'oducto la melaza . (58) 

El c onsumo de melaza a n ivel regional está de t e t' fTlinado pOtO su u so como 
a li mento a nimal , e n "forma. directa o incorpo t'ado a los al ime ntos 
ba l a n ceados . En e l cas o de El Sa l vado r, en 1985 , e l 67'l. del consumo 
nacional fue p a t'B a l imento animal, el 30/.: para l a producción d e 
a l coholes, bebidas alcohólicas , quimica y fa rmaceu ti ca y, finalmente , 
l a mela=a utilizada e n l a producción de alcohol carburante fue del 
2 . 3% . 

4. B. El etanol 

La pét ~ dida cr"eciente del mercado no t'teame t' lCan o de azúcar comb in ado con 
l a crisis del a l godón ~ u e act u a lmente afec t a a la r egiOn , h a traido p or 
con secuenc i a la búsqueda de polit i cas alte rnat i vas , con el fin d e 
encon tt'a t" nuevos p t'Oductos de e::pot~tación , don de se contemp l a n rubt'OS 
como l as f l ores , l as frut as y l as hat' tali=as . Ad i c i ona lmente se busca 
convertir el azúcar e n a lc ohol carbura n te o alcoho l indus t r i a l, tan to 
para el consumo i nterno como para l a exportación , pri nci pa lmente al 



-167-

mercado nortea mericano. 

A n i ve l de la reg i ón se h a pod id o estab lece r que e >:i s te actualmen te u n a 
capaci d ad de p t ~od u cci6n de 1 3 8 , 3 mi llones de l itr~os de a lcoh o l ( 
pr'od uce i 6n que supone un a ex t ,' acc i 6 n de 63 1 i tr·os de al eoho 1 por c a da 
tone l ada de caNa), la cual se proyecta dest in a r p a ra la exportación a 
los Estados Unidos y p a ra l a pI'aducción de Cat'bLwantes h ac ia e l merC a do 
i nterno . Esta est r'a tegia a sido la ,'espuesta que l a región 
cent,'oameric a na contrapon e a la cr' i s is que pr' e senta e l me r'cado mu n dial 
de edu lc ol"antes . En el caso de Costa Rica, según e l estudio at','iba 

PAIS 

CENTROAME RICA , 
ETANOL 

CUADRO No . VI . 13 

CAPACIDAD AC TUAL Y 
Y REQUER IMI ENTOS DE 

~ ti E: ti ~ 1 º- ti º-

PROYECTADA DE PRODUCC I ON 
HECTAREAS DE CANA 

* eBSt! REQUERIDA 

DE 

I NSTALADA POTENCIAL HECTAREAS 

CENTROAMER I CA 138 , 3 11 5,6 57 638 
COSTA RICA 60 12 18 372 
EL SALVADOR 45 8 460 
GUATENALA 6,3 9,6 3 883 
HONDURAS 40 8 556 
NI CARAGUA 27 5 4 18 367 

FUENTE : El aborado en base a estudios de cada pa í s ; índices téc . de 
prod . de alcoho l / tons. de ca~ a de El Sa l vado r según (INAZUCAR);y los 
rend. d e caNa pO t ~ has . e n cada paf s . * mll lones de litt~os. 

citado , (74, p 62) 
lnstalada , ya 'lLle 
masiva mente e l gasol 

actu al mente sólo se Lltiliza el 15'l. de l a capacid a d 
hasta e l momento na se h a podido intt~odu c it ~ 

como comb u st ibl e para vehiculos a utomotores . 

Según los d lfe t ~entes p t ~oyectos ya e::istentes en l a resión, l a c apac ldad 
potencial de pt ~oducción d e a l coho l cat~b Ut ~a nte se estima en 253 .9 
millones de l l t ,'os a n ua l es . Esta capacidad de producclón significaria 
la neces idad de dedica r cas i 58 mil h ectáreas de caha para es t e f in, o 
sea el 25% del át~ea cu lti vada con cafla e n 198 6/76 . 

S I e l proS/'ama de saso l se ge n e t 'a l l::a t ~a , suponiendo que u na h ectá l~ea de 
cafTa podt~ i a a b astecer 5 vehicu los de alcohol can mezc l a de 1 : 5 con 
ga so lin a de pet r'Ólco) y con un par'que de vehiculos de 1 millon de 
un i dades , l a I'eglón necesitar' i a dedic.:\/ ' a este fin 200 mi l h ec tá,'ea!3 de 
ca~a . Lo c ual supondrfa dest i nar a la producción de a l cohol más del 
9 5% de la superficie ac tual de caNa , que por otra parte ll evar í a a la 
necesidad d e in c l'ementar la supe t'f i e ie en ca s i un 50% par'a p ode r 
a b astecer el mercado l nter'no de azúc81' . 
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Las e:<portac i ones de a l cohol por a l 'sun as paí ses de la t~e8ión al me t ~c ado 

norteamericana son ya una realidad : para 1986 , Costa Rica, El Salvador 
y Guatemala expo r taron 12 , 2 , 7 , 8 Y 2 , 6 millones de lit r os de alcohol 
t'espec ti vamen te . En su con junto estas e>:portacion es significaron el 
16,3'l. de l a capacidad instalada de alcoho l cé:H'bLtt'ante en la región y e l 
3,81. de l as impot'taciones t o ta l es en es te rubt'o de los Estados Unidos . 

Para el caso de El Salvador' , la capacidad instalada de a l coho l 
ccwbut'ante i mplica una pt'oducción de lli millones de litt,OS anua l es de 
v i naza (sub producto de la producción de a lcohol) , l o que sign i f i ca una 
relación de 1 litro de vinaza. por cada 2 , 5 lit r os de a l coho l producido. 
Este subp t ~o ducto se utiliza mezclado con miel de pu t'sa para l a 
al i mentaciÓn animal. La vinaza 9ue no es ut il izada se t i ra a los t'10s 
y es Ll n gt ~ a n contaminante , ya 9ue no recibe ningún t r ~atam i ento pat'a su 
descontam inación . 

CUADRO No . VI.14 

ESTADOS UNIDOS: I MPORTACIONES Y EXPORTAC IONES DE ALCOHOL 1986 
(Miles de hecto l ib'os ) 

=-:-o-::---- . ..,---o-=-:=-:-::-:=-::=-----::-:-::-::--------::==-=c:-::-=-== 
PAIS 1 MF'ORTAC IONES PA I S EXPORTACIONES 

SAUDIRAB IA 
J AMA ICA 
REINO UNIDO 
BRAS I L 
ARGENTINA 
CANADA 
COSTA RICA 
FRANC I A 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
TOTAL 

FUENTE : F.O . (58) 

.3 492 
854 
504 
283 
168 
166 
122 
1 0(1 

78 
26 

§ 939 

CANADA 
MEXICO 
JAPON 
EL SALVADOR 

32 
23 
18 

0 , 4 

A nivel de l a región, si toda la capacidad de producción de a l c ohol 
car~but'ante fuet'a utilizada, se estarían pr~oduciendo actualmente 55 , 3 
millones de litros de vinaza , sólo por' la producción de e s te t i po de 
alcohol. La producción potencial , e n base a los proyectos detectados de 
la capacidad ya e}:istente , se t' ia de casi 102 nllllones de litt~O S de 
v inaza, 9ue si no se industria li z a n 5610 se rvl l ~án para contam inar , a 
niveles aún más gr~aves de los ya e:.:istentes, la fauna y flo t ~a aCLlat ica 
(lacustt'e y mat~ina) de los pa i ses centt~oamel~icanos . 

4 . C . El b agazo 
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Este subpt'oducto es e l más SLlbut i lizado en la t'egión, pot'que se destina 
fundamentalmente pa r'a la producción de enet'g1a en los ingenios dónde se 
quema húmedo Ca 50 a 52 gt'ados de humedad}. Esta fOt'ma de utl izac ión de 
d i cha subproducto genera un gran desperdicio enérgetico y por otra 
pa r'te, su utilización par'a l a producc i ón de ot t'OS subproductos es 
minima . En pt'omedio se estima que POt' cada 100 toneladas de cat'fa 
mo lida se obtienen 5 toneladas de bagazo. 

Si a estos elementos 9LIE' ca r actet' i zan e n fot'ma g l obal la importancia 
del subs i stema agt'feola de l a t'egión se le C\gt'E'gan l os efectos 
i nd i t'ec:tos adic i onales del subs i stema, como demandante de o tros insumos 
y se t'vicios í n ter'medios, se podt~ia dimensionar aún mas s u i mportancia 
economica y social . 

VI.5 Su at'ticulaciÓn con tl mercado mundia l. 

Par'a esta pat' te del estud i o se 
sob r'e el sLlbs i stema en El SalvadOr' 
dimens i o nar' los coeficientes de 
a rticul ación técnica en términos de 
t'eali zación de la producción . <1 y 

uti 1 iz..:u'án dos invest i gaciones : una 
y otra para Nicar'agfi a, con el fin de 

a r ticu l ación externa a partir de la 
materias pr i mas y equipo y de 

42> 

Pa r a el af'lo de 1978 se elabot'Ó la contabilidad nacional del subsistema 
ca~a de azúcar de El Salvador , pese al tiempo tran scurrido, dicho 
análisis, en cuanto a con tenidos técnicos , no ha tenido camb ios 
sign ifi cativos. Respecto a l a valori=ación del azúcar , dado el 
detet' i or'o tan mat'cado de los pt'E'cios i nt e r'nacionales del azúca t' y el 
aumento de los pr'ecios de los insumas y bienes de capital, es decir' un 
deterioro neto en los té r'minos de intercambio del sistema , los indices 
analizados, en el presente son más negativos para el subsistema azúcar 
centr'oamericano que antes. 

Se estableció el 1ndice de contenido exte t'no en las tr'es fases de l 
subsistema, es decir', la r'elación entr'e los t'equet'imientos nacionales e 
impar'tados de los bienes ínter'medios (mater'ias p t'imas y bienes de 
capi tal). La fase agr'ieola demostró los niveles más altos de 
dependencia al tene t' un indice de 621.; en l a fase manLlfac t u t'e t'a este 
fue de 44%; y en la i\gr'oindt.tst t'ia de .05/., dado C¡Lle en es t a última 
etapa los r ~e 9Uet'lmientos e;{ter'nos e stán constituidos fundamentalmente 
por el e9uipo Y una par'te mínima del combustible consumi do , ya 9ue gran 
parte de la energia r' e9uerida se sati s face a partir de quemar e l 
bagazo. 

El contenIdo exter'no g l obal para todo el subsistema de El Salvador fue 
de 31% , 9ue tiene u n grado Importante de subestimación , debido a que no 
fue posible establece r', a nivel de todo el subsistema , l os 
requerimientos e inventarios de bien~s de capital , los cuales pa r' l a 
misma estt'uctu t' a de la planta productiva i ndustrial , se importan en 

\ 
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·casi u n l OOr.. Estos índices pe l ~miten estab l ece r ~ que d e hec h o existe 
Ltna casi total dependenc i a teno16gica , fen ómeno q u e se puede 
sene r'alizar para. toda l a ,-eg i ón . Aun a n ive l de l a generac i ón de 
val'iadades de caNa , ya que u n g r'an pOt'centaje de el l as son de o/- i gén 
ext r anjero . <1> 

Par'a e l caso de Nicar'asOa se calculó CjLle en 1983 se requerla.n $20 . 20 
US o por' hectá r'ea , mien tr'as l a gener'ación e n dó l ares fue de $ 13 . 2 4 US , 
teniendo as ! un sa l do negat i vo de $ 6 . 96 dólares pO tO hecta t'ea. en 
t érminos de divisas . Si aplicamos estos mismos ind i ces a nive l 
reg i onal , el saldo negat i vo en divisas , s610 a nivel as ,' t eola del 
subs i stema signi f i ca casi dos mi l l ones de dó l ares . 

En e l mi smo estud io 
se establece c:¡ue pOt~ cada tonelada métrica de azúca r ~ p r ~Dduc i da , se 
r 'ec:¡uie t ~en a nivel de insenio ent r'e 11 0 y 220 US$ , incluyendo l os costos 
d ir'ectos e lndirectos , l o c:¡ue i mp li ca para la t'eg i ón a n i vel de todo el 
subsistema , según la pr'oducción de 1986/87 , entre 165 y 330 mil lones de 
dólar'es . Los datos anter'im'es per~miten ap t'eciar c:¡ue tl subsistema 
caf"l'a, más c:¡ue generar divisas netas a la economia cent,'oamet'icana , es 
una actividad c:¡ue presenta una e:<portación netas de divisas. (42) 

Asimismo , esto último se pLtede constatar par'a El Salvado,' . Si se 
analiza la Balanza Comet'c ia l desde las entf'adas y salidas de p r oductos 
finales, se obset'va LIn constante saldo positivo en los 1 1 aNos 
analizados (1970-1980) . Per~o si a estos saldos les t'estamos el 
contenido e:·: terno del s i stema , a pesar' de c:¡ue no se incluyen los bienes 
de capital, la s ituación es difel~ente. Par'a el af"l'o de 1978 se p u do 
establecer' un sa ldo neto r'eal negativo de casi 11 millones de dólares , 
c:¡ue POt' tonelada mét t'ica significó 38 . 7 US$. 

Si mantenemos este volúmen de pérdida y lo gene t'ali=.amos par'a la 
t'egión, teniendo en CLtenta que la p r' oducción de 1986/87 f ue de 1 500 
600 , Centro Amé t'ica t u vo pérd i das n etas en divisas por el subsistema 
azúcar' de 58 mi llones d e dÓlar'es , aún s uponiendo gLle l os pr'ecios 
intet'nac i onales de este p t'oducto s e mantLlv ier'on constantes y C:¡Lle los 
insumas y blenes de capital no se modifica t'on. No obs tante , como se ha 
sef"l'alado a ntet'lOrmente , los p t ~ecios para el azúca t' entr'e 1978 y 1986 se 
t"edu Jer'on en Ltn 27% y los pt'ecios de los ln sumos y bien es de cap i tal se 
incrementaron significatlvamente , de ahi que pueda fac ilmente afirmarse 
c:¡ue las pérdidas por divisas provocadas por el subs lstema azúcar, para 
el último año mencionado, fLtet'on supet'lOt~eS a lel cift'a de 58 mlllones 
de dólares. 

Esto es todavía más Clet'to si, como ver'emos en seguida , se pudie,'a 
establecer la e::tt'acción de divisas que hacen las trasnacionales c:¡ue 
participan en este subs istema , a nIvel de la fase Industrial . (!) La 
pa t ~ti ci paclón del capital trasnacional e n el pr'oceso de pt'oducción del 

• 
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sub s i stema azúcar es otro e lemento importan te de análisis , para medir 
el 9r ~a do de dependencia de l s ubsis t ema , e n relación a l a economía de 
los pa í ses industr i a li zados . En tét ~ minos g l oba les se p ud o establecer la 
presencia de 4 3 tt~a.snacionales 9L1e utili zaban c omo materia p rima 
azúca r" , alcoho l y bagazo de caha . 

Como se h a mencionado , l a i ndust ,"ia t"e fr"esc¡ue,"a es la más im pot~ta nte en 
cuanto a ut il ización de azúcar , es t a industria está controlada por 9 
subsidlar' i as de empresas t ,"asnac i o nales , di s tt' ibu i das en los 5 paises 
de l a r eg i ón . En l a industria de a li mentos existen 33 sub s idi arias 
tt"asn ac i o n a les c¡ue util i zan cama materia pt~im a azúcar" , y en l a 
producción de bebidas a lcohOl icas se enco n trat~o n 2 trasn ac i ona les . En 
la indu s tt"ia li =ac ión d el b agaz o e n contra mos 1 tt~a s n ac ion a l gue pt"oduce 
pu l pa p."wa papel, ubicada en Costa Rica . 

El capital tt"asnacional se encuentra básicamente en l a f ase industt"ial 
del subsistema , con l a excepc i ón de una empresa Japonesa t'ad i cada en 
Hondw"as , ninguna trasnac i onal posee intereses en la fase 
ag t"oindustr i a l de primer"a tt "ansfor~ maciOn o sea a n i ve l de ingen i os . 
Por' últImo se destaca 9ue a ni ve l de la pt"oducci ó n ag t' íc o la no se 
encontra t"on intereses de empr"esas tras nacionales e n este subsistema. 

PO t" ú ltimo ya hemos a n a lizado t:¡ Lle l a come t'cialización del a::úca r. e n 
los últi mos 25 af'1os . ha s i d o hacia e l met'cado in tern ac ional y , 
pr incip a l mente el mercado norteamericano . Este análisis sobre la 
dependenc i a técnológica y económica de este subs i stema e n relación con 
la economia mundial, así como l a gran incidencia del capital 
trasnacional a nive l de la industria l ización . nos permite conc luir que 
esta cadena esta determlnada e n gt'an parte por mecanismos extet~nos. 

VI . 6. Organización Soc l al de g P,"oducClÓn 

En toda la t'E!g i o n e n cont t'amos tt"es fO t ~ mas bás icas de producc i ó n : la 
propiedad individua l. la propiedad cooperativa y l a es tatal . Estas 
difere ntes formas se encuentran a lo l argo de l as tres fases del 
subS l stema . 

A nlvel de la fase agr1cola : la propiedad privada es la pt'evalec i e n te, 
y en países como Guatema l a y Costa Rica dOnde no han habido procesos de 
t 'efo,~ma ag/"ar ia desde de los sesenta esta fO t'ma de propiedad es casi 
absolL!ta . Pa r"a El Sa l vado r' y Hondut'as, además de l a p,'opiedad pt'ivada 
existe l a pt~opiedad coopet"ativa . Situación que se da como consecuenc i a 
de los movimien t os r' efo t' mistas sut'gidos d ie t'on e n los seten t as en 
Hondur as . que pet'm i tiet~on la ct"eación de 74 coope t ~at i vas . l as cuales en 
la actua lld"'d contt"ol a n 1/3 de la tier"r"a con caf"la ; y en la décad a de 
los 80 en El Salvador , donde la pt"opiedad estatal es e:·:p lotada POt' 
cooperativas que , en 1984- 1985 , pr'oduj et'on e l 36 . 5% de la pt'oducción 
naclonal , corr"espondiendo e l r esto a la pl' op i edad prlvada . (1 00) En 
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NicaragUa , la mayor proporción de la tiert~a dedicada a este c ul tivo aún 
se concen tra e n l a propiedad privada, aunque es significativa la 
propied a d esta t a l . 

DespLlés de los aNos 60 el subsistema caña de azúcar h a sufrido , entre 
ott~as , dos transformaciones que consider'amos importante resa l tar: 
p t' imet'o, los ingenios tienden a t'educir las áreas con caf'la controladas 
pot' e l los mismos , desa r' l'ollándose más profundamente l a actividad 
agrícola bajo l a forma de con trato . Esto debido a las caracteristicas 
monóps6nicas del mer'cado y a que el ingenio funge como el canal 
principal para la canalización de t'ecw'sos a las unida des de producción 
agrico l a . Muy frecuentement e los ingenios son los dist ri buidores de 
los insumas , créditos, asistencia técnica, etc. ; en segun do luga r' , la 
caña c t'iolla o de panela, que er'a pr'oducida por las p r"op i edades 
pequef'l'as y medianas, ha tendido a desaparecer, siendo sustituida cada 
vez más por la agr'icultura comet~cial. 

La agr'oindLlstt~ia de la caNa o pt~imera t ransformación tiene dos formas 
bás i cas de producción : la privada y la ,estatal. En NicaragUa y El 
Salvadot' , el Estado es el pr'incipal pt'opietario de esta agroindustria . 
En El Salvador' sólo un ingenio es de pt'opiedad privada despLLés de la 
aplicación de la ley de refot'ma agral'ia de 1980, este ingenio contt'o l a 
el 26,51. del azúca t ~ producida en el pais. En el caso de Nica l'agtla es 
igualmente el Estado quien paseé seis de los siete ingen i os qLte 
funCionaban en 1987; en l a cosecha 1985/86 el único ingenio pr~ivado 

contt'olaba el 46'l. de la pr"odución . En los restantes tl'es paises de la 
región los ingenios son de propiedad pr'ivada. 

Asimismo l a pr'oducclón de alcohol presenta las for~mas de producción 
privada y Estatal. En esta agro industria la participación del Estado es 
cada vez más significativa : cm Costa Rica las dos fábt~icas mas 
impor'tantes , la Fábl'ica Naciona l de Li co r'es y la Centt'al Azucarera del 
Tempi~que , son estatales , una tet ~cera es pr'ivada . En El Salvador' sólo 
u n a compañia privada está produclendo el 20'l. de este tipo de alcohol, 
mientr'as que el Estad o cuenta con tl'es fábricas en los ingenios de El 
Cal'men , Chanmico y la Cabaña que pr'oducen el I~estante 80'l.. En 
NicarasOa el IngeniO Malacatoya o 26 de Julio, que pl~oduce a l cohol pal'a 
e xpo l'ta r y pal~a un posible uso en carbLwan tes, es d el Estado. Si tLlación 
cont rar~ ia s ucede en Honduras, en dónde los ingen i os pr'i vados piensan 
desart~ollar la producción de alcohol ca l ~bu rante, asi como en GLlatemala, 
que aunque no tenemos infor'mación detallada , todo par~ece indic a l ~ que el 
desarrollo de esta industria esta tota lmente en manos de la Iniciativa 
privada . 

En todos los paises de la l'egi6n, l os p,'oductor'es de caña y los duefios 
de la asroindustt'ia (ingenios) se enC Llentl'an ol'sanizados e n 
COI'POt'1!.c iones , que represen tan estos sec tores de pr'oducc iÓn ante el 
Estado . 
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VI . 7 . Pape l gel Estado e n tl Subsiste!!@. cat'ta para azÚca r' . 

Los Es t ados cen troame t' i c an as h a n j ugado un impOt'tante pap e l en e l apoyo 
e i ncen ti vo a esta indus tri a , para lo c ual h a n util izado los s i g ui e n tes 
i nstrumen tos : 

Desat~t'ol l o de inf r'aestt'uctLw a f i sica . Es t a h a s i do dete t'mi n a nte par'a 
la expans i ón y con solidac i ón de esta act i v i dad . Básicamente e l ti po de 
inft'aest t'Ltctw'a 9 LIE' se h a n des at't'ollado es : vías d e comuni cación 
(carretra.s y ferrocari l ) , sistemas de riega , desa r ro ll o d e f a cil idades 
portua r ias pa r a la exportación , con strucción de alg u nas ingen i os y 
fáb t'icas pa r'a l a p I'aducción de alcoh ol, infraes t ruc t u t'a soc i a l ( 
hospita l es , escuelas , vivienda para las trabajado r'es , p r i n cipalmente de 
la fas e a9 , ~o i ndustr~ i a l ) , etc. 

Re9ulación §.!! l-ª di str~ ib u ción de g pr~oducción en t t~e el met ~cado inte r'no 
y exte r no de : azúcar, melaza y alcoho l, para lo cua l han estab l ec i do el 
mecan i s mo de cuotas. 

Mecan i smos de fijación º-~ pt'ecios tanto pa t'a el pt'oductot, de caNa, como 
para el distribu i dor y consumidor d e azúcar , melaza y alcohol . 
Desa t' t'o l lo de incentivos f i sc a l es., exone t'ac ión de impues tos a la 
p r'odLlcción agricola, a la importación de eguipo e insumas pat'a la 
producc i ón, etc . 

Can alización de t~eCUf ' SOS financ i eros pa l'a las dife t ~entes fases del 
s ubsi stema, c o n tasas pt'ef e r'en c i ales de inte t'és , pl azos espec i ales , 
p e r'iodos de g t'aCl a, etc . En la canalización de estos t ~ec ut 'S O S a la 
activ i dad agt'icola, los lngenlos son i mpot ~ tantes i nte t 'med i ar~ios 

f ~ n ancie / 'os . 

Contro l de la fue t'za de tt'abajo. tanto en Dt'ganizaciones s i n d icales c o mo 
en la f u e rza de tr aba jo no organizada , principa l mente en l a fase 
agt'ico l a. En paises como E l Salvado t' , Guatemala y Nicaragüa l a 
Dt'ganización d e l os t r a b a j ado r'es ag r'icolas estaba negada p or' l a ley 
hasta finales de la década de los setenta y pri n cipios de la presente 
déc ad a . 

Regulación de ~ ~11t~ salarial a través del establecimiento de 
sa l a rios minimos, pol i tica que fundamenta l mente siempre ha sido 
de finida a favo r de las intereses empresariale s , par se r ellas las qUe 
t'E'pt'E'sE'ntan las ve t'dadet'os i n ter' eses de l Estada. En el caso de 
Nicars0a esta sJtuac ión c ambia en for ma s ignificat iva a p ar tir de 
med i adas de 1979 con e l tr' iunfo de l a r'evolución sand ini sta. 



CAP I TUL O VII 

POSIBILIDADES -DE RECONVERS ION y POTENCIALIDADES DE LA CANA DE AZUCAR 
y EL ROL QUE PODRIA JUGAR EN EL SISTEMA ALIMENTARIO . 

VII . l. La 2L1c f ~ogu i mia . 

1 . A. Marc o Gene t' al 

La 9Lt1mica ot~8ánlca se sustenta , bás icamente, en la tr~ansfo,~mación de 
mater" i .as p r ~ l mas de o ," i gen fósi 1 o de sea recursos natup"ales no 
renovables como el petróleo , gas y car"bón . La biotecnologla ab ,"e todo 
un campo de pos i b i 1 i dades pa,"a gue 1 a b lomasa ve t"de pase a ser una 
fuent e de pt"oducción de los in te r"medi ar"ios guimicos . As! , se puede 
def ini r la a l cohoqui mi a como la q uím ica orgánica sustent a d a en la 
biomas a ag ri cola . 

E >: i sten toda una se t" i e d e aspectos básicos necesar i os de s up e r a r" o de 
accede ,,, a e ll os pa'''a que la producción agr 1cola pueda entrar a l os 
mercados 9u1micos . A nivel de l as econom1as indust ,"ial L:::adas, esta 
posibilidad en gt~an medida se int e rt ~elac l ona con l as cond i c i ones de 
desarToll o tecnológ ico y competitividad c¡ue tengan respecto de l a 
petroc¡u imic a . Por ot r a parte , e l fuerte desarrollo agr i co la 
e xperime n tado de la postguerra a l a fec h a ha p erm itido a l os pa i ses 
desat~t~ollados tenet~ a S LI disposición sustanciales cantidades de biomasa 
ag t ~ i cola c¡ue pueden d a t ~ base a l a a l cohoquimic a y que con la 
biotecnolog i a podria i nc r ~ementa r ~se aün más. Tamblén se cuen tan 
consideraclones de tlpO politico, t ~e lacionadas con l a perspectiva de 
ten er" un a depen dencla muy mar"cada t'especto a elementos estr"atégicos, a 
par"tir" de un roer'cado como el pctt "olet~ o, 9ue no son totalmente 
con t t"o l ados po r" ellos . 

A nI ve l de la t"eglón centroame t"icana , l os S Iguientes aspectos ser"ian 
los c¡ue podr i an determinar tomar la deClslOn de ent t ~ar al desarrol lo de 
la c¡ulmlca Ot"sán l Ca, a par tir de la industr i a li zación de la blomasa . 
Algunos de éstos elementos son i gualmen te cLtestion es t"elevantes pa r ~a 

impu l sa r" la nueva 9uimica o r"gán i ca en l os pai s es indust r" l al izados . La 
c¡ufmi ca Or"sánlCa c¡ue se desarrolla en la r"eS lon, además de se r ~ cas I 
ine XI stent e , depende de la l mportación de petróleo o de sus derivados , 
de ah i 9ue la mayo r'fa de los pt"oductos inter"mE?dios 9uimicos 9ue se 
ut ili zan en l a industt"la manufactut~et~a sean importados. Hay c¡ue 
,"ecord a t" c¡ue una de las causas del detel~ior~o del sistema a l 90do ner ~o de 
la resión , es la sLlst i t u c i ón de s u s productos pO tO ott"OS de or" i gen 
pett~ oc¡ujm ico. 

Los pl ~ec ios de obten ción de l pett ~61eo i mpot ~ t ada , as i coma e l 9t~ada y 
costa d e 1 a industt" i a 11 ::ac 1 ó n de s us de r ~ i vados es un el emen to de p eso 
e n rel ac ión a lo 9ue s lgnlflcarla prOdUC1 1" inte t"nament e combustible y 
d esarro ll ar la 9u1m1ca Ot~gánlca a partlr de la b i omasa asricola . Como 
se menCIonó más arriba, el nivel de industriali::ación de los grandes 



• 

-175-

intermed i arios de la química orgánica es caS1 in eR i stente , de tal forma 
CJue el elemento central se t'educe al p t'E'cio de adquisición del 
petróleo . El espectro de posibilidades de l a q u imica orgánica, es tá 
casi exc lus iva me nte restr in g uido al desa rroll o de la biomasa de la caNa 
de azúcar y a l as alternativas que presenta l a biotecnologia p ara 
incid ir' c:Ye fO I'ma imp ot'tan te en l a t'educción de los costos de 
p,'aducción, en la medid a c:¡ue se den in c t'emen tos sustancial es en l os 
,'endimientos de p,'oducción pO t' unidad de s uperf i cie . 

Un segund o e l emento a tene r' en cuenta e n el desa t' t'ollo de l a 
sLlc r oqu imi ca o sea la a lc ohoq uimi a a pa rtir de la industrializac ión de 
la cal"la par'a azúca r', es gCl. t' antizar' l os volúmen es de biomasa necesar ias 
para m d ntenet~ func ionando esta ind ustt~ ia . (22 , 67 y 96) La can ti dades de 
b i omasa c:¡ue se p t'od ucen ya e n la t'eg i ó n permiten conta t ~ con una base 
sufi ciente pa r'a este desa t' t'ollo , as i como de los posibles inct'ementos 
de ésta a pat,tit' de la i ntr'oducción de l as biotéc n icas e n la 
agr i c ultura de l a caNa para azúca r, l o cual puede se r favo r ab l e pa ra el 
desarrollo de la in d u st ria de los grandes intermediarios de la c:¡u lmi ca 
o t'gánica. Asimismo , l os pa i ses desatTollados considet~an c:¡ u e l as 
posibi 1 idades d e la alcoh oc:¡uim i a pa r' a aumentar la gana de los pt'oductos 
derivad os de la c:¡uimica orgán i ca es otro elemento c:¡ue habria c:¡ue tener 
en cuenta pa t'a el desat~t'ollo de esta industria . (22) Como se verá más 
ade l a n te esta posibilidad ex i ste con la sucro9uimica . 

Por último, e n la región centroamericana, e l desarrol l o de l a c:¡uimica 
-·orgánica a pat'ti t' de l a bioma.sa de la caf"la pa t'a azúca t' , en lo 
f u ndamental, descansa en la vol un tad ~ lit ica c:¡ue e:-:ista pat'a impu l sar 
!:dQ. Modelq de Ca,.'ác t e t' Endógeno, cuya justificación básica set'la , l a 
a l ternativa presentada por la s ucro c:¡uimlc a de sustitu ir l a producc i ó n 
de ener'géticos y la impot'tación de inter'mediat'ios c:¡u im icos de ot~igen 

pett'olero, pOt' l a pt'oducción de los mismos a tt~avés de l a 
industrialización de l as matet'ias prlm@:.2. pt'oducidas en .!.-ª. t'egión . Este 
elemen to, a l tener asegura d a la rnatet'ia prima básica , deberia contar 
con una gt'an va 1 Ot'ac i ón en 1 a detet'minac i ón de desa t ~roll at~ es ta 
industt~la , más a llá c:¡ue el análisis pLIt'O de comparación de pPE'cios 
ent t'e el pett'óleo y los costos de prodLlcción de ene t ~9éticos y de los 
intet'mediapios c:¡uim i cos ppoducidos a part ir de l a industrializaciÓn de 
la caNa para azúcar . 

1.B. Los Campos de l a S u croc:¡uimica 

El desarroll o de la suc r oquim i ca , para l a pegión, s isni fica pia 
incu t"sion¿w en dos gt'andes á r'eas de la gL\im i ca Ot~9á n ica: g 9...Ltimica de 
l os g t'andes lntet"mediarios -como el etanol- y la 9Llimica de 
espeCla ll dades . Esta visión estpatéglca para la indu s tri a li=aclÓn de 
la sucpoc:¡uimica , puede se t' la t'espuesta clat'a y c ontundente a la 
pét~dida de los met'cados mLlndiales del azúcar' p t'OdLlcid a en la t'eg Ión y a 
las posibles aumentos de l a biomasa ag t ~ i c ol a , pt'oducto de la aplicación 
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de la biotecnologia. Sin em b at'go, la estr'ategia gue actualmente se 
está sigu i e ndo como t'esul tado del descenso del met'cado not'teamet'icano, 
es la espec i alización e>:clusiva en la producción d e alcohol cat'but'ante, 
l a cual es una v i sión t'estt' ingida :i pelis t'osa , gue llevar'á a la reg ión 
a continuat' su dependencia en un §.olQ. pt'oducto , sea pat'a consumo 
interno o pa r a exportac i ón, ante la alternat i va de impulsar una 
industt'ia con un gt'an abanico de pt'oductos intermedios y fina l es . 

El met'cado de los grandes intermediat'ios guimicos, susceptib les de ser 
pt'oducidos por via biológica se clasifican en dos grandes conjuntos : 
el etanol y los det'ivados del etanol. El etanol deshidratado pet'mi te 
pt'oducir el etileno y sus derivados (clot'ut'O de etileno, et il eno 
glucol, etilbenzeno) , los cuales han s ido intt'oducidos al met'cado del 
plástico (el P.V . C ., el po li etileno ), al de fibt'as, de films, etc . El 
etano l o:<igenado, se transfo t'ma en acetaldehido y ácido acético, que 
tiene acceso al met'cado de las pintut'as , los cauchos y los pt'oductos 
al imenticios . 

Los productos obtenidos a partir de la sucroguimica pueden clasificarse 
en cinco g t ~andes familias : (22, cap. IV) 

- Los so lventes : etanol, butanol, acetona, butarenio l e i soprop a nol 
Los ácidos ot'gánicos: ácido láctico, ácido citrico, ácido 

propiónico, ácido lucónico, ácido acr illco, ác ido acético, ácido 
tertárico y ác ido fumático . 
- Los de t' i vados de sacarosa : éter, grasa de sacarosa , octacetato de 
sacarosa, sublltit'ato de sacat'osa y benzllato de saca t'osa 

Los polisacát'idos: de:<tt'ana, goma >:antana , pululán, ác ido 
alquini co . 

Los det'ivados celulat'es: lisina, mathionina , ácido g lutámico y 
ácido nucleico . 

Pat'a ilustt'at' la s posibilidades conc t'etas que 
para la t'eg i ón, utilizat'emos un eS9uema de 
SUct'ogu i mica, disef1ado pat'a un pt'oyecto gue 
implementando en Nic¿wagÜa. 

1.C. Invet'siones estimadas 

ti ene la sucroc::¡u imica 
derivados de la 

actualmente se está 

A cont inuaciÓn se pt'es enta lo que costat'ia desat't'olla t' cada una de 
l as cademas mas impot'tantes. Las invet'siones- calculadas pat'a el 
desat'r~ollo de las cadenas ETANOL - ETILENO - CLORURO DE VEN ILO y ETANOL 
- ETILENO - F'OLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD set' f a n l as s igui e ntes: 

Pat'a la pt'imera cadena . Si se establecie t'a una p lanta de etanol de 180 
mil litros diarios, una planta de etileno de 22 500 toneladas al a~o, y 
una de f"1.V . C . de 47 mil toneladas anualC?s, se t' equet'i t' ian invet'siones 
para cada Llna de las plantas de 8 , 62 Y 20 mi 110nes de dÓlares 
t'espectivamente, haciendo una invet'sion total de 90 millones de 
d61at'e5. 
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DI AGRA f1A No . VII . 1. 
POS IBI LI DADES DE LA SUCROQUIMICA y CAMPOS DE LA INDUSTR IA 
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han podido 
pl an tas. 

estab 1 ecet~ dos al tet'na t i vas en 

Con una planta de 180 mil lit ros d lat ~ ios de eta no 1; una de 20 400 
t one l adas al a l'lo de etileno; y una pl a nta de polietil e no de baja 
densidad (PEBD) , las in versiones t'espec t i vas e n ,mi 1 es de dólat'E's 
s E't'ia.n : 8 250 , 4 130 Y 15 400 respect i vamente, con un total de 
inv E't's i 6 n de c asi 28 mi llones de d6 1¿:wes . 

Pa r a una planta d e 360 mil lit ros diarios de etanol, una de etileno 
de 4 0 800 toneladas al a l'1o, y una de PEBD de 40 mil tone l adas al af'lo 
con un so lo tt' E'n y con dos tt'enes , l os costos -con un so lo tt'en - ser'ian 
t'E' s pecti vamente de 13930, 639 0 Y 27 930 mi les de dól ares , haciendo un 
tot a l l a invE' t's i Ón de 48 250 mi les de dÓlar'es . Can dos tr'enes, la 
in vE' t'sión de l a pl a nta de PEBO sLtbe a. 32 millones de dólares. 
La tercer'a a l tet'nat iva p r'opu es ta en el estudio citado (~ .> que contempla 
una planta de E TANOL pa r a dos cadenas s imul táneas, tendt'ía un costo de 
17 400 mi l es de dÓlat'es . 

Cama ' se puede apr'ecla r, el costo de l as invers iones no pt'esentan 
ni veles inalcan::ables para la ,'egiÓn, más s i pensamos en invet'siones 
que estén pt'otegldas p o r un met'cado cauti v o . Po,' ott'a p arte , como se 
demos tt'¿U'á más adelante , cuando se compa t'an las poslbi 1 idades de 
s u s titulr lmpot'taciones, la economía qLLe se genet'a. en dól a res es aún 
más impof, tante que las mi smas inVet'S l o n es . 

1 . D Producc i6n de cal' but'antes 

En l os úl timos af'los , los 
desa/Tolla,' una po lí t i ca d e 
carbura n tes a part ir de la 
d e t erloro del mercado mundial 
impas i b ilidad de s u progreso , 
mercado petrolero . 

paises centroamer ican o s han emp ezado a 
i mpulso a la industria productora de 
caha de azuca r, más como una respuesta al 
de l azúcar -en cu a nto a p r ec i os- y a la 
que como r esult ad o del c omport a mlento del 

La pt'oducc i ón de ethanol y methanol como SLLs titutos del p e tr'ól eo , 
de,'iva de tI'es e l ementos : pt'imet'o, la dispon lbilid ad de la biomasa 
necesarla; segundo , la existenc i a y pasibil i dad de f inanc l amient o de la 
tecnología )'eguet' id a ; y te r'cero , la e::lstencia d e u n mercado asegLw ado . 

En la medida que Centt'oamet' i cana ha p e t' dido incldencia e n el me t'cado 
norteamel ~lcano dE! a ::úc a l ~ , se h a ido quedando con toda un a. capac i dad 
técnica y de Pl' oducción de caNa, gue es l a. c¡ue actualmente se está 
ol~lentando , e n algLLnos paises, a la pl~od u c ción de etanol . No obstante 
c¡ue el flnanclamlen~o r ~ec¡ue l ' i do par'a esta n ueva lndust!'la es u n 
obstáculo por SLtS cuant iosas invel'siones , podemos v et~ gue en Costa F;ica 
y E l Sa lvadOr' e::it:te ya Lln desat' t' ollo b as t ante avan zado e n esta 
d i r'ecci6n . En un ses un do nIvel, se encuent¡'a N1Cat'agua y Gu atemala , 
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lugar, s i no 
aunque ya 

mostl~a t ~ 

existén 
todavía 
varios 

un desar t ~o llo 

estudios de 

En cuanto al met~c::ado, todos los pai ses de la l ~e9i6 n apuntan él. la 
sustitución pat~c i al de pett~61eo! mezclando entt~e 10 él. 20'l. de etano l con 
este último . El objetivo principa l lo constituye el mercado 
not'teamet' icano , a mparados bajo el Convenio de la CuenCa de l Cat'ibe . La 
discusión de l a viabilidad o inviabilidad de esta estrategia para el 
desarrollo de los bioc a t'burantes se hat'á en e l capitulo VIII, aquí sólo 
nos limit a r'emos a analizar algunas de las posiblidades t écnológicas 

CUADRO No. VI I.1 

RENDIMI ENTOS EN ALCOHOL DE DIFERENTES BI OMASAS AGRICOLAS y FORESTALES 
( L / ha . ) 

ETANOL a par'tir' de: al bl 

HAIZ 2 200 
SORGO 1 200 1 200 - 2 400 
AVENA 700 
CEBADA 750 
CANA DE AZ UCAR 4 700 4 000 9 000 
REMOLACHA ----- 4 000 6 000 
TOPINAI1BO ----- 3 000 5 500 
YUCA ----- 1 800 7 500 
MADERA 8 000 
METANOL a partir de : 
MADERA 9 000 

FUENTE : al Office of Technolo9Y Assessment, Enerq y from Bioloqical 
Pr'ocess y bl B. Revuz et F . Doujat, F'r'oduction d ét h anol ~ par tir de 
biomasse . , Technolo91es et bilans. éne r'sét igLles , C it a do en (22) 

ex istentes y sus cara.ctet'istica.s gener'ales , 
aspectos económicos. 

as ! como de algunos 

La p,'oducción de bioc.:H'bu,'antes se puede desa",'olla,' a partir de 
difet'entes tipos de biomasa ag t'i co la, l as cuales tienen distintas 
caracteristicas 9ue determinan los rendimI entos de alcohol por 
hectár'ea. Esto lo podemos ver e n el cuad,'o VI 1 . 1 . 

A nivel mundial, existen dos paises con u n alto desa t' ,'ol lo en la 
pt'Oducclón de biocat'bu,'antes : Br'as i 1 y Estados Unidos. En el pr'imer'o se 
produce ethanol -9ue Byé cal ifica de "pro-alcool-" , a partir de la caNa 
para azócar; y e n el seg undO, la producción de ethanol l -"s asohol-" 9ue 
según el pr'og,'ama norteamet'icano es a part ir' del ma1z . Estos dos 
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proyectos se de sa t ~ rollan a partir' de l a estrategia para red u c ir' l a 
dependenci a energética , dentro de una filosof i a de sesuridad nacion al e 
indepen dencia económic a . Además , l a prodLlcción en bioca rbLtrantes está 
DI't e n tada a gat'anti za r la s upt ~e ma c ia de l os sistemas asroa li me n ta t' ios 
de eso s paises . Podemos a9 " esa ,' adicion almente 9ue en el caso de 
Europa , l a pI'aducción de e tanol no esta destinada a desplazar gaso 1 ina , 
s ino mas bien a múltiples usos indLls t ria les y s e fab ric a. a p a rtir' de 
t' emolacha az uca f'e ra, p a p a e inclus o de ha t'ina s o pellets de yuca 
impoI' tada de Tai landia . 

La producciÓn de biocarb Ut'antes en Br'as íl se inici6 en 197 5 y su 
objetivo E I 'a sust itui r la gasolina por e l etan o l de fermentación a 
par't it' de la caNa. p a l'a azúc a r' , con e l objetivo de rempla za r los 
ca r burantes d e origen f6si l ya 9ue este pai s e s defici t ar i o en l a 
p,'od ucción de el l os y debe impat't a l' l os . Para este pt'og t'ama se tomar' on 
una serle importante de medidas : l a fij ac ión de un prec io de paridad 
entre e l azúcar y e l alcoho l; l a garant i a de venta para la tota l idad de 
l a producción de étanol ; canalización d e fondos p a r'a in ve t" s ión e n 
términos preferencial es , etc . 

El pl an tenia como ObJetlvo pI'oducir 3 . 4 millones de l itros de et a nol . 
Es ta meta se l'ep t'OS I'ama en 1982 y se plantea como hor'izonte la 
producción d e 10.7 millones d e l itros d e a lcohol e n 1987 . En 1982 l a 
pI'oducci ón de etanol el'a de 5. 8 millones d e litt'os, l o 9 u e si gnifi c6 
d ed lcar a la producc i ó n d e a l cohol, 1 millÓn 487 000 d e hectáreas. La 
capacidad de pI'oduci 6 n en ese mismo aNo era de 7 . 5 millones . <22 
cap .I I!) Coma puede verse e l desarrollo ha si do espectacu lar tanto por 
la cantidad de etano l producida como por la I'ed de d is tribuc iÓn 
contrulda p ara S lwt ll' a automoviles espec i a lmen te con s tru idos para 
utilizar ese carburante. 

Pal' a 1985 el consumo de alcohol carbut'an t e ascendió a más de 50 
mill o nes de ba /'r il es , 9ue s ig n iflcaron u n consumo dial' io de 145 000 
barriles y l'ept'esentO el 1 2% del con sumo tota l de carbura nt es . L a meta 
de conSLlmo dia l'l o e l'a de 1 70 (lOO bat' t' il es , l o 9 lte rE'9lte t ~ia d ed i ca r' cas i 
1 mill ón 600 000 hectcl./'eas a la pl~odltccion de alcoholj pOI' ott-a pat'te , 
este consumo equ l val dria al 33'l. de l a~ impot'taci ones de pet t'Ó l e o, lo 
9ue daria a l BI'as l l una economia en dlV l sas por 2 . 5 millones de dól at'es 
anuales . 

PO t' o tro l ado, la política de prec i os del alcoho l ca r'bw'ante ha jusa do 
un papel muy lmpOt'tante e n la !'áp ida ampllación de l met'cad o d e este 
combust i b l e , pues en 1982 su precio e r a e9 ui va lente al 59% d e l precio 
de la sa5011 no3. El pI'oductor de alcoho l I'ec ibe un prec io remunerativo , 
no obstante 9 Lt e e l pl'eci o de p I' oducción a l can z a l os 60 dÓ l a l'es, es 
deCIr más d e l tt'lple del p l ~ec i o d al petró leo en agosto de 1987 . <22 Y 
63) Con todo , el P/'osama alcoho l (PROALCOOL > , s e t opa hoy con s randes 
dificult ades , en pa l'te por l a relativamente ba j a product i v idad de l as 
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destilerías y sob t~e todo, pOt~ el desp l:ome de los pt'ecios 
se estima que el costo actua l del biocombustible es 3 o 
elevado que el la gaso l ina importada. 

del petróleo : 
4 veces mas 

La pr'oducci6n de etanol en Estados Unidos esta ligada a la fabt'icac ión 
de isoglucosas, o jarabes de alto contenido de fructuosa, a partir del 
maiz, pt'oduc to e>:cedentat'io en ese país . Este edulcot'ante C:¡Ll8 se 
obtiene po r' via humeda del m~iz, da además de subproductos como el 
gét'men y glutén de maíz utilizados en la alimentación animal , unos 380 
Kg.s . de etanol pOt' tonelada de maíz tt'ansformada en almidono El 
etanol tamb i én se puede obtener' pOt' vía seca, y aun gue su costo es 
semejante al de la vía húmeda es menos fle:dble c¡ue el prime t ~o . ,§. 
cap. 1 y 22 P 1 7555 ) 

El pt~ogt~ama not~teamet~icano de pt~oducción de etano l comenzó en 1980 , 
ante la incertidumbre de una crisis petrolera, para lo cua l se 
def i nieron una serle de politicas como impul so a la investigación , 
créditos, impuestos( tanto a nivel n ac i o nal como en algunos Estados), 
etc. Asi e n tt~e 1979 y 1983 , la pt~oducción de etanol pasó de 3.5 a 18 
millones de hectolitros, lo que significó des tinar de l ' a 5 . 1 millones 
de toneladas de maíz en el misma lapso . Actualmente e:dsten muchas 
man i festac i ones de po 1 í t i cos can t~e spec to a i mpu 1 sar mucflo más el LtSO 
de este cat' but'ante , como una política que apoye el sistema 
agroalimentario norteamericano, asi cama para atacar el problema de la 
contaminación amb i enta l. 

Las tecnologías util izadas p¿wa la pt~oducc i ón "" de etanol se difet~encian, 
entre otras cosas, por el tipa de catalizador u sado para la 
fermentación y en el pt ~oce dimiento, e n cuanto a que este sea 
discontinuo o continuo . En el sistema discontinuo o pOt' tandas 
convencionales , los depósitos son a t'r'eg lados en fo t'ma pat'é:'\lela, cada 
depósito t'e p t'esenta una tanda donde se lleva a cabo la fet~mentación . 

Estas tandas son escalonadas, de mane t'a gue un continuo flujo de 
alcohol diluido sea sumist t' a do a l a sección de destilación. Este 
pt'oceso tien e algunas ventajas , t' especto sob r' E' todo al pel igro gue 
t'ep r'esenta la contaminación, ya gLte los depósitos donde se lleva a cabo 
la fel'mentación están separados . Al final del proceso, la levadu t'a que 
todavia se encuentra viva puede ser saneada y reutilizada en 
fet'fIlentac i ones subsecuentes . (1 3 1 ) 

En la fet'/Oentación en continuo . los depós itos se usan en serie, el 
pt'oducto flu ye continuamente del p r'ime t'o a l último depósito, y cada 
vas i ja se encuentra en Ltn escalón dife t'ente de fet'mentación. En este 
proces o , la l evadu t'a es sepa r'ada y se mueve nu e vamente en e ic los 
continuos, lo cua l permite mayores niveles de concentración de a l cohol. 

Este sistema tiene - l as ventajas siguientes : 
conver'sión y t'E'9u i et'e menos depósi tos gue en la 

por un l ada acelera la 
fermentación por tan d as 
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o dlscontinua , además utiliz a meno t ~ cantidad de agua , disminuyendo de 
este modo e l flujo de contami n a ntes . Oent ro de 105 pr~ocesos en 
conti nuo, ex i sten i nvestigaciones gue empl ean l evaduras especia les 
tolerantes a la alta presión osmó tica prop i a d e estos s i s temas : células 
y enzimas inmovi li zadas , fet~mentac i 6 n a l vac io, etc. 

Además se están desat~ro ll a nd o ot'sani smos altet'nativos pa ,"a la 
fermentac i6n; todo pa"ece indica ,· 9ue una de las meja ,'es al te ,'nat i vas 
e n perspect i va es el uso de l a bacteria Zymomonasmobi li s , la cua l se 
usa e n luga r de l as levadu l'as y gue permi te obten er' procesos más 
rápidos de fermentación asi como mayores rend i mientos de etano l . La 
mayol' desventaj a -y u n aspecto a tene t ~ mu y en cuenta en estos pt~oce sos 

en continLlo- es el de la con tam inación . (131) El pt ~oces o s e puede ver en 
deta ll e e n la fig ura anexa , VII . 2 , que muest ra el proceso d e producc i ón 
de etanol, anexado a Lln ingenio . 

Las invers i ones t ~e~Lte r ' id as pa r a una pl a nt a de 150 mil litr ~os diarios, 
estimadas en abr il de 1986 son : 

ln ve t ~s ión t ~e9 ional 

constt'UCC ión 
In vet'sión e n di v i sas 
E~uipo y materiales 
Costo de in ve r ~sión 

por tt~atamiento s Llbpro
ductos(levadu r a , dio Xldo 
de ca r ~bo n o y allrTlento animal . 
F l etes y seguros 
Constr~ucción 

TOTAL INVERSIOI'J 

1 289 000 U. S.$ 

2 2 45 000 

748 000 
500 0 00 
300 000 

" 

" 
" 
" 

5 082 000 U. S . $ 
=============== 

Para una planta d e 12 0000 llt l'OS dia r' í os , l as invet~ s ione s se r'educ en a 
4.6 millones de d óla r"es . ( 131) 

El p r'oceso d e pt ~o dLl cc ión de etanol genera los sigulentes subproductos : 
dióXldo de carbono, l evadura , bagazo y v lnaza, los que a su vez 
permlten nuevos pt'OCeSo5 de i ndu5tria-ll::aclón y ~Lle se desarro l1at"'án 
más adelante en est.e capitulo . A~u 1 s6 10 mostra r ~emos l os coeficientes 
tecnlcas ~Lle se dan segLln e l estudlo c itado anter'iOf~me nt e . En e l 
pt ~aceso discontinuo o PO I' tandas , pOt' cada galón de a l coho l p t ~od u cido 

se obtienen : 

2 .1 kilogr~amos de dlÓ:<ldo de car'bono 
de 1 /3 a 2/3 1 ibr'as de l evadut'a , la cua l con ti ene 54.71. de p t ~o tei na 

y 5.6 de li pidos , e ntt ~e ott~os elementos . 
7 . 8 k ll og r amos d e ba9azo seco . 



, 

, 
1-

, 

• 

.. 
, ) 
, 

E T l ' 

, . 
: 

, j, 
C\..ORU llO DE 

VI ~I l LO 

, 

, 

ll,j nA I .. 
,,, .nu , ,'\,. .. 
' , Ollt ... 

l 

I , , 
, 
, 

, , 
, 

, , 

, , 

, 

E N O 
I 

I 
, , , 

I 
" ¡ , 

POl. lETllENO 
"'-lA COlSlOAO 

, 

' I U 11C0 1 1 
I MW ~~ I I , ,,, .... 

·'\ UI I .. " 
' ,OI 'IO .JI. 

·'I. U ,.'O I 
II Cl IUN OI 

, 

, 

, , 

, 

, , 

, I M E 

, , 

, , , 
, 

, • 
, 

, 
.' , 

" 

AC IOO MONtx;LC 
HO ACET ICO 

J 
A e 1 0 o , 

Z- , - o 

· '1' , . , I CA ti ~ , 

lAZ ~ I 
I , r· 

E T 
, 

: , 
· , I A C E , 

J, 

AC I DO AC E T I CO 

-

AN,"I ORO 
ACeTlCO 

• 
, , 

" , 
I , 

It<lU l n U¡ MUlAU. Ll l IC1o 

.""111111,. 
' ; " 

" 
, . 

" , , ", , - ,. "'l. 
, ',' 

AZUCAA I ,: '. DE ' , 
1 , ". 
I , 

. , 

. 1 
, 

- I , 
. ,\ '":' ·." ',JU G O 

, 
. .' • l' . I : '. ' . . , 

. " 

A N O l . ', , . ' 
, , 

.l I , 

l. : .- , , , 

: 
O O l' 

, 

T A l O E I 

.' I , , ,,1 . J. 
, 

1 B U T A N O l ' 1 
, 

" , '. , 

A ~E TATO ,1'[ 
DE VIN I LO, . 

Z-ET'L'I 
' EXANOL 
, , 

" ,1 , 
',! I I , ' " ' . ': . , 

• ,r 1, .' , ; ) •• I ~ . , , l... .. lo I . ' Ir" ." 
;. I ~ . 

,. , 
: , , 

" •... , 
" , ..:.: .. ,. '! - , , '. . ' ,. , : : ~ .. ~ . ., , 

i '1 . -!. I I 
" I I 1,:1 , 

. t ·" , , 
, . 

I , 
I , 

I 
, 

, --, I 

, , , , 

, 
.. , 

I I C A 

, , 
, 
, 

· 1 Q 

I 
, ¡ 

, 

J 
' . , 

, 

, 
, , 

I 

, , 

"1 ..;:-

I 
, 

, 
.. 

R B U R • N T 

'1-

l· I 
I , , 
I , 
, 
I I 

I , 
I .' 

. ; ' -, 
I , , 

\ 
, 

, 

\ . , 
I ¡ 

i, : 

1 
1 ' 

. , 

; 1, , 

" 
" U IIOL 

.. l O 11'"1I0I0 10 

·"1"01110 ' 

l' \: __ : 

-, 

E S 

Ir 

, . 

, , 
" 

, 



d"e 10 a 
entre 2 . 7 

- 184-

16 galones de despet'dic i o 
y 3 . 2 k i lDgt'amos de desechos 

d e agu a o 
or'gánicos 

VII.2 . La Industt'ialización de l os subp t'oductos . 

v inaZa que conti e ne 

Las posibi li dades de industrialización de los s LlbprodLlctos de la caf'fa 
para a zúcar, al i gua l que l a sucroquimic a , san muy grandes para l a 
" E'gión centr'oameric ana como una via pa r' a t'E'va l oriza t' este s ub-s i stema y 
con ve r'ti t' lo en uno de l os ejes conCt'etos c:¡ue pet'mitan sen t a r' las bases 
de un modelo endógeno de aCLlmu lae i ón a l tet'nat i vo y que tenga 1 a 
capac id ad de gene r ar una estt'uc:tLwa pt'oduct i va más a t,ticul ada e n si 
mi sma , asi como más dinamizada. en b ase a mE't'cados y t'E'CUt'SOS pt'opios . 
Las a l terna ti vas tecnológicas aqui d esct' i tas, s i no se especifica lo 
contt'dt'io,son pt'oducto de una 1a t'9a investigación llevada a cabo p or' el 
I CIDCA de Cuba ( 73) , cuyo documento es citado a l o l arg o de este 
apartado . 

2.A. E l bagazo 

Def ini ción : E l ba~azo es el res iduo del p r oceso de f ab ricaciÓn de 
azúcar a part ir de l a caNa, el remanente de l os tallos de l a cana 
después que ha sido extraido e l jugo azuca t'ado . El bagazo llama do 
in te!:~wal , CJue sa le a l f i nal del pt'oceso, con tien e entt'e 55/,. y 601. (en 
base seca ) de fibra l arga que puede ser utilizada . La otra parte r ica 
en médu l a , e l meollo, r'ep r'esenta e ntr'e 40 y 501. del bagazo . Este n o 
s ir've pat"a la pt'od u cción de papel n i de tablet'os aglome t'ados. POI' esta 
t'azón, en la pt'oducción de papel, h a br'á que sepal'ar los dos tipos de 
fibra . Esta sepat'ación se puede hacer' de t l'es mane t'as . 

- En b ase seca se rea li za la operac ión del desmedulado cuando el bagazo 
tiene 8-25% de humedad. 

- En húmedo con un a humedad de sa li da de 48-52'% . 
En suspensión. 

El va l or ca l órlco a lto o bt'uto del b agazo seco es de 4600 I ~ cal /kg y el 
valor calór ico bajo o neto es de 4 250 kgca l /kg. Cu an do e l bagazo sa le 
de la t'efine t' ia, su gt'ado de humedad oscila entre 4 8 y 52/. . E l valor' 
ca l órico de este inter'va l o de humed ad se t'á e ntre 1741 y 1886 kgc;al/kg . 
Seis toneladas de b agazo equlvalen a Llna tonelada de pet t"ól-eo, en valot~ 

calorifi co . Con l as técnicas de secamien to es posible elevar esta 
capac idad calol ~ ifica y se estima que se pueden obtener e>:cedentes de 
bagazo del 30 al 50% s i el nivel de humedad se I'educe a 25 o 101.. 

A.a. Celulosa y p ape l 

La industri a d e l a pulpa de papel tiene 
ln f l u ir en l os medios de comunicación mundial . 
paises desat'rollados, la pulpa de papel y el 

una 8ran importancia por 
En sene t'a l, pa t'a los 

papel son impo r ~ta dos. La 
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posibilidad de sust ituir' l as impb r'tac i o n es d e estos prodLlctos puede 
ll egar a ser parte de una es trateg ia imp o rtante , p u és la ca~a de az ú ca r 
provee l a materia prima ( e l bagazo) para l a producción de pulp a y de 
papel . En l a gráfica s i guiente (V II . 3) podemos ver l os d iferentes tipos 
de pulpa y de papel o b tenidos a part ir de bagazo . 

La uti li zaciÓn d e l b aga=o pa ra l a producción de pulpa y de p ape l está 
gen e r'al i zada mund i almente . Actualmente se est i ma c¡ue la pt'oducc i ó n 
a nual de papel d e bagazo es super'ior' a 2 mi llones d e tone l adas 
produc i das por más de 5 4 fábricas en el mundo . La mayor' parte de esta 
capacidad pr'oducti va se encuent r'a en l os PED : 40 f ábt'icas están 
ubicadas en Amé r ~ica Latina donde Mé:{ico, At'gen ti n a , Brasi l y Cuba 
tienen l a pr'aducción más i mpar'tante . 

Actualmen te , e ~: isten en e l mundo , más o menos , 7 0 fáb t' icas c¡ue p r'odu cen 
a nu almen te 1 800 000 toneladas de pu lp a de bagazo . Las diferentes 
pulpas de pape l tienden hacia una a l za muy fuerte, multiplicando sus 
p r'ecios por' 2 o más en tr'e 1972 y 1980 . Los difet'entes pape l es s iguen el 
mismo cam i no pe t'O con una alza menos pr'anunci ada . (107 ) 

a.i . P a pel periódico 

L a pr'oducción de l papel per' iódico det'iva da del bagazo pr'esenta 
8 e ner'alme nt e un pt'oblema económico , pr'obl ema de competencia con e l 
p'.ape l pt'oducido de l a p u lpa d e t'ivada de la made t'a. A pesat' de es t o , 
lG'luc h os pa i ses su bd esa r ~ t 'a lIados como Mé:·: ico y F'e t ~ú desat' t ~o ll a ,'on 1 a 
c. apacidad de pt'odLtcción de este t ipo de papel. PO t' su l ado , Cuba ha 
empezado a desarrollar esta técnica . 

Una un i dad gue pt'oduce 100 mi 1 tone ladas anua 1 es de pape 1 per i ód i co 
consume 320 mi 1 toneladas de bag a;:o y e l costo est Imada de l a 
producción de una t onelada de es te p,~oducto se ace t'ca a los 480 
dó l ares , e n el s u p u esto que l a tonelada de bagazo tenga un precio de 
"170 dÓlat'es. El valor' del "b aga::o esta ca l cLl l ado en furic i ón de l p t'ecío 
de l petróleo . Una unidad de este tipo neces itar i a una inversión de 100 
a 130 millones de dólares . 

a . ií . El p ape l im p r e nta y escribir. 

Una unidad gue p t'odu=ca 60 mil toneladas anuales de este tipo de papel 
con sume 336 mil tone 1 adas de bagazo . E 1 costo de p r'oducc 1 ón de una 
tonelada de este p t'oducto se aC€ t'ccw la a l os 740 dólares. La inve t'siÓn 
nQcesaria pat'a estab lec e r' tal un i dad costat'ia de 140 a 160 millones de 
dolar'es . 

a.i i i . La ce lul osa y s u s derivados 

La técnica necesar ia para producir celu l osa de l bagazo no esta 
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DIAGRAMA No . VII. 3 

P AST A Y PAPEL OBTENIDO DEL BAGAZO 

, e 
- PAPEL DE It1PRENT A 

Y DE ESCR IB I R 

-1PULPA QUIMIC A ~ 

H CARTULINA J 

--t CARTO N LINER '1 
[ PAF'ELES ESPECIALE ~ 

\ BAGAZO 1- - d F'APELES PARA S ACOS \ 

, 

I---\'PULPA SEM I-QU I MIC 

cl P AF'E L DE ENVOLVER { 

1 PAF'EL DE SEDA I 

--\PULPA QU 1 M 1 C0/1ECAN 1 CA - ..j CAR TONC I L LO 

---i PUL P A /1ECAN 1 e ' PAF'EL GAC ETA 

PAPEL It1PRE NTA 
- Y ESCRIB I R 

FUENTE : ICIDCA, L", i ndust r'la de .Los dE' l'iva d os d e l-ª can a de A::Clcar' 
lnst l tuto Cub a no de l nves't l gaclones de g Ca f'1 a 
Ci ent1i ico-Tecnica . La Habana . Cuaa , 1986 , 5 7 6 p . 

de AzÚca r' , Ed 
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• 
completamente desarroll<ada a nivel industt~ial. La República Popula r'" de 
China es el único pa1s Gue está utili=ando esta técnica, con un ni ve l 
de p t'odución de 3 a 10 tone l adas diar'ias . Cuba se encuent ,"'a a punto de 

desa r' ,'o llar también esta tecnolog1a . Lo importante de llegar a un 
proceso para producir celulosa del bagazo está en e l hecho de producir 
una gama impo,"'tante de productos gue normalmente se impo,"'tan en los 
PED . La g ráfica siguiente nos muestra los diferentes productos 
obtenidos de la celulosa del bagazo . (Gráfica No. VI I.4) 

La i n ve ,'s ión para establece," un sistema de una capacidad de 40 mil 
toneladas anua l es, fluctLia entr'e 70 y 90 millones de dólar'es y se 
necesi tan 532 mi 1 tone l adas de ba9azo pa t' a ope t'a t' con este s i stema . 
Los p t'oductos más impot,tantes obtenidos son la fibrana, l a hilaza 
te :< til , e l celofán, el carbo~:imetil y e l ace tato de celulosa. La 
reducción importante de l as reservas fo, 'es tales, la crisis ~ctual en la 
producción de algodón de l os pa i ses de América Central y la importación 
masi va de fibras s intéticas, abren l a posibilidad de producir textiles 
a part ir del bagazo. 

A. b. La indust ria hid rol iti ca 

Del t, agazo tra.tado po,' el proce s o de hid,'ólisis c¡uimica se pu€?den 
obt. PI '¡~ r dife t"entes pt'oductos de alto valor' i ndustt' ial. Los 
po t~5a cát'idos pr'esentes en el bagazo se t ,'a.nfot'man POt' medio de l a. 
hi dróliS ls en azúcares reductores, fLlcnte de p "oceso de fer'mentación 
pat' a, la obtención de p r' oductos de alto va lor'. De la misma maner'a, la 
hidr'ól isis de las pentosa nas, par'te de los poI i sacá ,'idos de mater'iales 
vege t ales, per'mite con la deshidr--ataclon obtener' el fLWfl..tt'a.l. Los 
di"fer'entes pr' oductos y s ub-pr--oductos der' l vad os de los pt'ocesos 
hidt' ol!ticos apat'ecen en la g t'áf ic a VII. 5. 

b . 1. El fu t'fu r'a l . 

Aunq Lle es Ltn p ,' oducto que se desc ubr-e desde 1894, s u uti li zación 
come,'cla.l se hace a parti,' de los a f"fo s 205 . Este prodLlcto se obtiene 
por medio de hidrólisis de los residuos y de los pr--oductos f oresta les y 
en partIcular del ba.ga=o . La utili =acl Ón del fur--fural se ha 
dIversificado en los ultimos af"fos y la demanda ha aumentado r--apidamente 
hasta llegar actua lme nte a mas de 300 mi 1 toneladas anLlales". Entt'e las 
caLlsa s prlncipales de este cr--ecimiento de la demanda, se encuentra a la 
utili=aci6n de l alcohol fu,'fur-- i lico, que es la principal materia prima 
par--a la Pl'oducc i ó n de va r--ias resinas furfurit as . Los difer--entes 
pt'oductos de ,~i vados del a l cohol" fu"fLlt'al se pueden ve " e n la 9 t ~áf ica 

VII 5 . Los pr-- incipales productos derI vados del furfut ' a. l son el alcohol 
fut'fUl' ! llCO, del cua l der'ivan l as t' eSlnas de fLlt'an y el 
tet,'ahid,'ofw'ano ¡ el seg undo det'ivado impor'tan t e del f LwfLwal es el 
alcohol tetr--ahid'"ofurfurillco . 
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DIAGRA t1A . No. VII.4 

PReDUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA CELULOS A DEL 8AGA ZO . 

,---¡: CELOFA N 
e 

--l FI8RANA I 
'---LH ILAZA TEX I 1 L I 

- IRAYON CUERDA I 
PULPA F'ARA ~ CARBOXIMETILCELUL OSA \ 

DI S OLVER r---fETIL CELULOSA I 

- 1 OX I ET 1 L CELULOSA I 

--; H 1 DROX 1 METI L J CELULOSA 

~ NITRATO DE CELULOSA I 

L....j ACETATO DE CELULOSA I 

----¡ 11ET 1 L CELULOSA j 

-
CELULOSA 
111 CROCR 1 STALES 

F',:. 'l i E--: I C IDCA, ( 73 ) 
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DI AGRA/1A Na . VII . 5 

PRODUCTOS Y S UBPRODUCTOS OBTENIDOS DE LA INDUS TRIA HIDROLITICA 

~ES IN AS DE FUND 1 C IONl 

RES INAS FURFUR ITAS J 
FURFUR I LI Ce/-I BAGAZO FURFURA ALCOHOL 

.~LCO HOL TETRAHYDRO- ) 
cURFURAL , ACIDO --¡RES I NAS FURALITAS 

1 ACETICO 

- M~ , rANOL F'LAGU I C 1 DAS 
'. 

CELo.~IGNINA t= FURADAN 
F' 1 RArol 1 NA 
EUDATHOL 
NC 84313 

FARMACOS 

1- FUF:AZOL 1 DONA 
NI TROFURANTO 1 N \ 
FURADONI N 

- FURANOI I TETRAH 1 DF.OFURANq 

4CARBON ACTIVOI 

'- l'llEL HI DRO -
LI TI CA . LE VAD URA J 
L I GNII'JE 

~ . ETANOL ETILENO 1 I OER I VA DOS DE I 
ETILENO 

-{ LI GNOSULFONATosl 

H NITROLlGNINA j 

~'[ AONF' I 
Lj COLACT I VITA I 

--- - ---- - ---------------------------------------------------------
FUElli:: : ! C I DCA , (7:!. ) 
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P a ,'a p " aducir el fUI'fu t'al , n o es necesat'io sepa t'ar las dos d i feren tes 
fib t'as d e l bagazo , y los resi d u o s 1 isn ocel u 16s icos o bteni dos se p u eden 
u t iliz ar' como comb ustibl e para l a u n idad, lo que permi te un a 
ut i lizac i ón t'aciona l d el bagazo. Se puede obtene r' tamb i én e l fLlt' f u ra l ' 
del bagac ill o y de l a paja. Pa r a su i ndust r ia l i z ac i ón existen fábricas 
pi l otos , que uti liza n el métod o d i scontinuo y con e l empleo de l ácido 
sulfút'ico como cata l izador . 

Se estima que la pI'aducción actual de fut'fu r'al es de 200 mi 1 tone l adas 
anuales y el pr'incipal pr'oductor son Estados Unidos con el 501. del 
total . En Amét'ica Latina , l a República Domin i cana produce 20 mil 
ton eladas anuales y otros paises como Puerto Rico , Argen tIna y Brasil 
p t ~oduce n tamb i én canti d ades i mpo r'tan tes . L a República Dom i n i can a 
utiliza un p t'oceso d iscont i n uo con ác ido, evitando de esta mane t ~la las 
dificultades tecnológicas existentes para la p r oducción de 
este pt'Od Ltcta l . 

Pat'a la pt'aducci ó n de una tonelada de fut ' fu t ~al se necesitan 27 
toneladas de bagazo a 50% de humedad; y una unidad de 5 mi 1 toneladas 
anuales de furfLwal necesi ta una invE'rsiÓn de 15 millones de dólares. 
El p t'ec io de una tonelada de fut~fLtra l se acet~ca a los mi 1 dÓla t ~es . A 
P¿U"Ut' de 1973, l os pt~ecios de algunos det~ivados del fut' fut'al -como el 
tI::!Lr ' ;:l, hidr ~o fLlt'ano , el alcohol tet t'ahidt'of u t' f ut' ilico y el a l cohol 
fUI Ít.lt'ilico- , aumentat'en fUEt'temente P a t'a la pt~odLtcci6n de alcoho l 
fltt rural , los niveles de lnvet~siÓn pa t ~a dos tipos de planta " con 
di fel ~ ::nt e capacidad son: 

- Para la obtenciÓn del fLwfut~al a pal'tir del baga;:o, una planta de 5 
rofÍ 1 "oneladas pOt~ aPIo reguet~1a una in ve t's iÓn de 33 a 35 mi l l ones de 
IIlarcos aiemanes en 1978 . La ln ve t ~sión adicional pa t ~a convet~tir el 
f ut ~fLwa l e n alcoho l furfur11 ieo de la mI s ma c a paCIdad et'a , para el 
IIdsmo año, de 10 a 15 mIllones d e mat~cos alemanes. La inversión tetal 
ll ara pt'oducit~ 5 mil toneladas an uales de est e alcohol s ignificaban de 
43 a 50 millones de mat~cos alemanes (más o menos 25 mi l lones de 
dóla. t'es) . 

- Las lnvet ~ s i ones par'a una pt~Oducclón de 3 mll toneladas anuales de 
fut 'f ut ~a l y 2 mil tone l adas de alcohol fut~fural, para el mIsmo aPIo, eran 
de 6 mi ll ones de d6lat~es . -(78) 

Pat~a 9ue 1 as i nVE't'Sl ones an tes menc ionadas puedan set~ di mens 1 onadas en 
e l presente, es nece sa. t' io lnde~:a t ' sus montos o también I 'educit~ el monto 
pOt' unid,,-d de pt'od u cto , SI la p t ~oducc ión de l fLwfLwal esta inte9,~ada a 
un c ompleJO lndustt'ial -un ingenIO a zuc.:lf'e l"'o , pO t ~ ejemplo-, dónde estas 
econom1as se pueden ublc a l ~ en enet~gfa. vapot~ , f Lt et~=a labo t ~a l, etc . 

Usos comet'ciales actuales ~ potenciales del fut'fLwal 
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- Usos d i rectos de l fU f ~fut'al 

Solvente selectivo para lA r' efinaci ó n de acelte . Es te es el uso má s 
impoI'tan te 9ue en fot'ma indi v idual tlene el fUf·fut'a l pOt' SLI capaci dad 
p ara sepat'a t' componentes cícl i cos no sa tut'ados , lo 9ue pet'mite 
incrementar l a viscos id a d del ace i te y aumenta r l a res i stencia del 
aceite a la oxidac ión . 

Medio de destilaC lón M ~ e >: tt'ac ión de bLitadien del 
fw'fura l es util izado como med io d e destilación par'a 
hi droca rburos del ace ite. 

pet r'6 1eo . 
sepa t' ar 

El 
C4 

I!.qente descolori::ante del ase ,' ,' !n d e 12. made t'a . El aSE' tTfn pur' ifi cado 
d e co l o r cIar'o, <.:;e u sa p a r'a la ppoduc c i 6 n de j a b ones , b a r'nices y e n l a 
i/ :..1us tt'ia del pape l . 

El furfut'a l es un buen agente a u >: i 1 iar' ~ ~ procesamiento d el caf"b6n ~ 
los pf"oductos de ¡:::a t ~ bón, además s irve como solvente pa t ~a los mi ~mos . 

Es !:!.!l for m adot~ de t ~es in as , el fLlt~fura l y el fena l '~eacciona n fácilmente 
pa ra fOt ~ mar t ~es i nas fu s ib ] es y s olLlbles , teniendo pt" op i edades de 
l e nto- fluid o gue son út il es p ¿:\t~a mold ea t~ pa , ~tes 9 t ~a nd es o comp li cadas , 
en l as cuales las seCC l ones d e lg a das a.g, ~ avan e l problema de l p, ·ec u,~ado . 

La producción concentrada de feno l -furfut' a. l, son a l t a mente res istentes 
a l ca lor y el los a lcalinos . 

Las ventaj as de usa t ~ f ur fLw a l e n vez d e fot~maldehyde son: utill:: ación 
óptima de l as capac i dades de l os b a t'cos de ,'e.acc i ón y la ,'ed u cc i Ón de l 
tiempo de reacción, debido a l a pureza de l fu rfur a l; cosec h as 
substancialmente más altas d e reSlnas fen61 i cas y ópt imas 
c aracteríst icas d e moldeaJe . 

Solven te ,'eactivo €.U lA fa b t'lcac I Ón de ruedas pa r a af il ar . Las "uedas 
ab r ~as i vas h an sida e l abo " adas con fur ~fura l d esde h a c e vat'ios af"'fo5 . La 
téc ni ca utili zada e n es t e campo tambI é n ha s ido utili:: ada e n l a 
a li neación de f ,'enos pa r'a a u tomóv i les . 

Furfw'al como lnte, ~ medi cw i o quím i co 

El a l cohol furf u r ili co y e l tet r a hi dro fu ,~fu ri lico , son los prlnc i pales 
d er i vados 9uimico~ d~ l furfural y s i gn i f i can más de 2/3 del consumo 
mund i a l de f u rf ural , l a dema nda potenc i a l de estos derIvados se r á la 
prIncipal determi n a nte de su consumo en e l futuro . 

Usos de l a l cohol fLwfu r' i 1 i co (FA) 

E l uso f in a l más impot~t an te de l FA , es g prodUCCIón de ,'eSlnas de 
fur án . Estas resi n as s on u t Ili zadas f u ndamenta lmente en l a indus trI a 
de la fundi c i Ón pa r ~a hacep pegame ntos de a , ~e n a li q uid a , necesC'w i as pa" a 
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la elaboraciÓn de moldes y cot~tezas. Pueden se t' usados en l os dos 
procesos básicos de fundic i ón , conocidos como el p t'oceso de "no 
hornear" y el proceso de "caja caliente" . Una gran ventaja de l FA es 
su habilidad paTa r'e s istir las e:{tt'emas tempel'ahwas de l meta l 
del','et ido h as ta que se solidifica, además de pet'mitit' una fácil 
sepa r'ación entr'e la at'ena util izada y el r'ecub t'imient o . Por' otr'a 
pat'te , esta arena puede se t' reutili:-.:ada , 10 cual es otr'¿:\ ventaja 
adicional. 

El proceso de no hOt'neado esta di sef"¡ado par'a la pt'oducciÓn de gr'andes 
t'ecubrimientos , pOt' ejemplo el capara:-.:ón de Llna compresot'a industt'ial 
de ait'e, bombas para lic¡uido y gases , eq uipos para la miner'ia y pa r'a 
remover tierra , etc. El proceso de caja caliente, c¡ue es altamente 
automatizado , se utiliza en la p ,'oducción de b l oques de moto t'es de 
vehiculos y en la p,'oducción de par'tes de la tr'ansm i s iÓn de és tos. Las 
ventajas de l fut'án en cualc:¡uie t'a de l os dos p,'ocesos mencionados , son 
la disminuciÓn de costos, una mayot' prodLlctividad pOt' unid ad de tiempo , 
una mejot' estabilidad dimensional de los ,'ecubr'imientos , mejol'es 
acabados en la supet'ficie, etc . 

U fur'an 
t'esistentes 
util i zadas 
chimeneas. 

es uti 1 izado §.Q 1ª- pI'oducción de t'esinas a n ticor t'osivas , 
a los ácidos, alcalinos y solventes . Estas "es i nas son 
e n la producción de tanques industriales, pipas, due tos y 
Además se utilizan en la constt'ucc i ón de suelos 

inrlustriales, por ejemplo en plantas quimicas. 

La , a.t'9.Qg ~ c i ón de el.ástiSQ2. t'efot~zados de fibra de vid,'io también son 
pro d uc idD ~ utilizando resinas de furán, a partir de este método: el 
com p r: u ~ Sc to ", pesado por r'esina s es moldeado pat'a fat'mar tanqLles , pipas, 
duct rJ:; u o t t~ OS E'Cju i pas c¡ue tienen con tac to con substanc i as CO t ' t ~OS i vas 
en op et' ~r:i ones de pl antas . Las t'f:.~s i nas de fu ,'án hacen la fibr'a de 
vid t'io ¡ .. ~: cepcionalmente r'esistente a la COt,,'os i ón y le dan 
caractert 3 ticas de a lta f uer=a, baja emis i ó n de humo, capacidad de 
t ~etardo a 1 fuego y una capac i dad t ~ eten t i va a tempe t'a tLlt'aS e 1 evadas . 

Adhes i vos de mader'a mod i f i cados ~ FA. Las madet'as fuer'tes a.dhe t'i das 
con fut'án adguie t'en un a t'es i stencia super'iot' a l envejecimiento y al 
detet'io t'o pOt' el ca l o t' . " Se utili=a en la const,'ucción de pl,le t'tas, 
i nter'i ot'es, muebles , lámlnas pat' a mesas , etc . 

FA ffil!.!.Q ~ so luc ión impt'Egnadot'a, SE usa en mate/'iales como mad et'a, 
piedra , ladr'illos, fig ur ~as de car'bón a graf ito, los cuales ad9Ll i eren 
cond ic iones de mayo r' dens i dad , fuer'za y de i mpe r'meab i 1 i =ac ión a 
COt' t'OS i vos y gases . 

FA ~ agent e canso 1 i dadot' de ti et't'a . Las eua 1 i dades de consol i dar' 
tiet't'a lo hacen útll para la esci\l'bación de po:-.:os pett'olet'os y de gas . 
Este pt'oducto SLICt'09uimico oft ~ ece t'es istencia al pett'óleo y al agua 
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salada . 

Solventa pa t ~a ot t'OS u sos , el FA es mezclado con epoxy de plás tico pcwa 
diluir la substanc i a y hacerla más flexible. Se puede utilizar para 
operaciones de limpi eza : l as l acas aCt'ilicas de autom6viles pueden ser 
removidas, l os bar't'i les conteniendo pt'oductos c:¡u1midos también pueden 
ser' 1 impi ados y usados nueva mente . 

alcoho l t e trahidrofurfuryl . 

Plastific a dor para nylon. El THFA es usado como solvente y 
plastificadot' en cuerdas tt'en::adas de nylon pat'a l a fab t'icación de 
cuerdas de ra9 uetas Y cuet'das par'a l as caNas de pescar . Evi ta que las 
cue t'das se deslicen ent t'E' s i, asi como péwa mejorat' la flexilidad en 
bajas temperatura s . 

Solvente para t'E'sinas sintéticas. Deb id o a su baja volatibilidad y s u 
color blanco acuoso , el THFA se utili z a en una vari a da sama de 
compuestas pat~a t ~ eCUbt~lr . Su podet~ sol v ente ha sido e >: plotado en la 
fab t ~icaci6n de p r oductos moldeadas , en baterias de almacenamiento, e n 
la industria del cine para disol v er peliculas de desechos celulósicos, 
en la p I'oducc i ón de l ápices pat'a pintar labios, e n la fabt'icación de 
tapones pat'a botellas de étet' celulosa, e n el tr'atamiento de pape l para 
po ,'tadas de libros, etc . 

Solvente y. vehículo para co l or ~ antes, el THFA es un auxilia l ~ en inducir~ 

penetl ~ aciones pl'ofundas y rápidas de colorantes, en la color'ación de 
alfombras, te x tiles, telas sintéticas y en el cuero . 

InSt'edl e nte para pintw ~a s y. bat ~ nic es , el THFA es usado en l a industria 
de pintul~as como solvente de lacas, en amelas , emulsiones, pat' a llenado 
de manchas y ott' os compuestos para cobel ~ turas . Pe r'm i te o btener 
pl~oducto s fi n ales adhesivos y altamente e s tab l es . Su color pel'mite que 
se u s e e n la for ~ mulación de lacas de todos colo t ~es . 

Sol vente e a r' a I~esin a s n a htt'ales y. sln t étlcas , se usa como 90 l v ente en 
la indus tt'Ia de plásticos . Un ejemplo es s u usa en la p,' oducciÓn en 
envol ventes como el c e lof á n pat ~ a empaques de al ta calIdad en la 
indus tt' lC\ al imentiCla . Combinando el celofán con PVC , S I e ndo este 
ú lti mo di s Llelto en THF, permite 9ue el P VC se adhler~a al ce l ofán y 
actúe como una bar~t'et'a pa l'a e l agua, pet'mitiendo una 8t~an t' e s i s tencia a 
la humedad. También se LIS'" e n las capas de vynil pa ,' a la i ndustr' ia del 
aLltomóvi 1, en cintas de cassetes, en cOnlput a do r ~as , pat ~ a la p l ~oducclón 

de maletas e impe t' me ables . 

p, ~ pat~a g pl'oduccIón de Eter~ Q Sl y col polit e tra metileno , estos 

l 
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p o l yo l s son u sad o s en la p t'ad u cc ión de w 'eten es d e a lta ca li dad . Los 
po l yols d ejan que e l p r od u c to f i n a l d e Uf'e t an o funcion e ca bajas 
t emperaturas , a l mismo t i e mpo su ,'es i stencia a los hongos y l a humedad 
ofrece protecc i ón e n e l c l ima t l' o p i ea l, además de oft'ecer res i stencia a 
l a ab t'asiÓn. Por sus p ,'op i e d ades , es u sado pcH'a e l ,'ecub r'imiento de 
bolas de 90lf , cables , bompe t·s de carros , ll antas , rued as i n dust t'iales 
y s uelas s i ntét i cas p a r a =ap atos . 

Mater'ial CI'Ltdo par'a !::!§.Q ~ fá t'macos , e n l a producción 
esteroides , con traceptivos o t'ales , etc . y fi n alment e 
crudo p¿wa le producc i ó n de n ylon 66 . (78) 

b. ii . La miel hid,' olítica 

de medicinas y 
como Mater i a l 

Es una solución d i lui d a de azúca r'es obtenidas de l a h i dr~ólis i s ác i da 
de l bagazo . Se uti l iza l a mie l hidro l itica c omo mater i a pr i ma p ara la 
p r ~orlllc,-ión de levadura, de etano l y otr ~o s prod uc tos c¡ue se p ueden 
obser''vdl'" en l a 9r~áfica VII 5 . Por~ otr~a pa r't e esta mie l se puede 
util i =JI'" directamen te en l a al i me n tación de l ganad o y comb inada con e l 
b asac illo se u ti li za tamb i é n p a r'a la a l imentaciÓn de los porci n os y en 
l a avicult w 'a . Todo lo a n terior nos muest r' a la impo r'tan e i a de l as 
miel rls hidroliticas para la producción de p r oteinas anima l es y para l a 
sus~i.tuc:iQn de l as impor' taciones de s oya u otros pr'oductos necesa r ios a 
la producciÓn animal . 

La . i n versión pa r a establece r' una fáb r ~ ica de miel h i d r'o li tica alcanza 
~ntre 7 y 10 mi l l o n es de dó l a r'es para Lln a capacidad de 46 mil tone l adas 
anLlales . Una un l dad de esta d i mensión necesi ta anualmente 120 mi 1 
tone l adas de bagazo para operar . El costo de u n a tonelada de miel 
hidrolitica, ec¡uivalente de melaza , e~ de 80 a 100 dÓlar'es . 

A. c . Los der' i vados a g l o me ,'ados d e 1 b agaz o 

La escasez de t'ec w'sos fOt'estales de t e ,' mi na l a impar'tancia de l a 
elaboración de tableros de bagazo como s us ti tuto de la madera para 
diferentes pr'oductos. Só l a mente entt'e 1966 y 1978 , la p ,'oducción de 
tableros de par'ticulas pasó de 10 . 9 mlllones de m3 a 38 . 6 millones, es 
dec lr, se multlplicó pOt' 3 . 5 . 

En el mundo , 38 pa j ses producen t ableros de f i b r as y de particulas . La 
capaCIdad detectada en esos paises es de 689 mi l toneladas anuales 
al. . .lnque l a capac i dad r ~ea l es supe,~ior' pues algunos pa i ses no t i enen 
cifr~a de pr ~oducc lon conoclda . En América Latin a , ocho pai ses con una 
capacldad Inst.a l a da de 334 mil toneladas an uales pr~oducen estos 
t ab le, ~os, lo c¡ue eC:;¡Lllvale casi a l a mI tad de la p t ~oduc ción mundia l. Po,' 
su pcwte Cuba pr'oduce 187 mil toneladas anuales . 

El me ,'cado rnLlndial d e tablet'os de fibr'as y de par'ticulas se encuent r' a 
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fu.ndamentalmente e n los paises en desar'ro ll o . Mi e ntt'as c:¡ue F inl and i a , 
Suecia, Alemania F ede/"a l , Canada y Estados Unidos se c u entan entr'e l os 
pa i ses más impO/'tantes e n e l consumo pe,'-cápita . Los paises 
subdesa /"'ol l ados pt'esentan un consumo poco impo l'tante , pe,'o tienen la 
capacida.d de p r'oduc ir' l os tablel'os a pat,t it, del bagazo , ya que estos 
p aqses - como en los cent t'oame r'icanos , /'lé::ico , la RepLtbl ica 
Dominicana , Cuba , Brasi l etc . - , son productores de l a caMa de azLtcar . 
En la g/'áfica s i gu i ente se ap t'ecian los difet'entes tipos de tablet'os 
c¡ue se pueden obtene l' a pa t'ti r' de l baga::o . 

DIAGRAMA No . VII . 6 

DIFERENTES TIPOS DE AG LOMERADO OBTENIDOS A PARTIR DEL BAGAZO 

TABLEROS DE PARTICULAS I 

TABLEROS DE FIBRAS 
BAGAZO 

PRODUCTOS MOLDEADOS 

TABLEROS DE BAGAZO CEI'1ENTQ 

,Je NTE : ICIDCA, ( 73) 

Pat'a pl'aducir un metr'o CLlblCO de table l'o de par'tfculas , se necesita 
1 . 95 tone l ada de bagazo y u na inVet'Slón de 1 5 mi llones de dOlal'es par'a 
una unidad , cuya capac id a d es de 55 mil m3 anuales. El costo de 
pt'Oducción de un mett'O CÚblCO de tabler'o de pa l' tfculas es de 288 

d o l.?/'es . Un o d e los f.?ctores c¡ue más incide en e l costo de pl'oducción 
es el t'ecub r'im i ento de estos pt'oductos . Estos se utilizan 
pt' lnclpa.lmente e n l a constt'ucción y la · fa b l'icación de mLlebles. (ver 
cua.dt'o No . VI I . 7) 

A. d. El carbón ac tivado. 

El ca t'oón 
activa.;:lon 
utili:::a.da . 
1 n tet'V 1 enen 
un alto 
cecolol'ante 
actualmente 
p¡' incipa l es 
Belglca . 

activado se obtiene del bagazo mediante el método de 
química o de actIvaciÓn física , s i endo esta última la máS 
Este método es un p t'oceso autoene t'gé tico donde casi no 
p t'odUCl: oS qu1:nicos . El carbÓn activado es un p r'odLlcto con 

poder' absO l'bent e y se utili=a , p r'i ncipalmente , como 
en la t'e ilnaclon ce a=Llca r' , en la lndustt'ia aliment.:wia y 
para /'esolvet' p ,'ob l emas de cont am inaCl ón .ambienta l.Los 

pa i ses pr'odLlctOt'eS son Estados Unidos , Japón, Holanda . y 
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DIAGRAMA No. Vrí.7 

DIAGRAMA DE BLOKS DE 
DE 

LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION 
PARTICULAS DE BAGAZO 

DE AGLOMERADOS 

SEPARACION 
DE F I BRAS 

t.H=20 O 2% b.s PRE-SECADO 

,. 

MOLIDA 
SECA 
CLASI FI CACION 
PEGAMIENTO 

FORl'lAC 1 ON 
PRE-PRENSADURA 
PRENSADURA 

FUENTE : ICIOCA, (73) 

BAGAZO I NTEGRAL <lOO o 51. H.b.s) 

EMPACADO 
ALMACENAMIENTO 

RESINA 8- 12% t'esina e n base sec a 
según el peso de l as 
p¿u·ticulas 

temperatura= 160-2 10 erados 
C., p l'esiOn espec i fica 
= 20-25 MPa 

La producción de carb Ón act i vad o a partir de bagazo aún no existe , pero 
es posible hacerlo tecno lo,gicamente . Mé~dco ope t'Ó ante t'iormen te una 
unid a d de car'bón activado a pa l- ti,' de l bag a zo . Se neces it a n 17 
toneladas de b agazo par'a, una tonelada de cat'b órr ac ti vado . La p t'OdLlcción 
de una unid ad va l- fa entre las 3 mi 1 y 6 mi 1 tone l adas a nua l es , no 
obstante , e x i ste una fábf' ica de 11 mil ton eladas en l os Es tados Unidos 
y otra de 10 mil en Bé l gica . Se necesltan alr~ededor de 10 millones d e 
dólar'es pat'a Cjue func l one ta l Lenid a d. Desde 197 5 e l costo de pr ~od u cc i ó n 

de es t e producto a um e nta y act u a lme nt e un a tone l ad a c u esta a lt'ededor d e 
900 dó l ares . 

A. e . UtilizaciÓn de meo llo. 

En e l proces o de fab ri cación de pulpa, de papel y de t ableros a partir 
de l b agazo se necesi t a la sepa ración del meollo. La cu a l puede se l' 
materia pr ~ima p at~a la e l abo r ~ac i ó n de dife t ~e ntes P ' ~Odl.lctOS . La 
compOSICión 9uimica del meollo es similar a l basaci ll o y a l baga:o 
integral . Su valo l ~ calórico es similar a l bagazo y sus caracter i st i cas 
celulóslcas perm i ten su ut il izaclón en la produc i On de vapo r' , 
electricidad , alimento a n imal , pl'odl.lcción de papel , mlel hldr'o l:1ti ca , 
p r eparac i ón de sue l os y como po r tador de plaguicidas y herbic idas . 
S i se pr ~ oce sa e l me ol1--o con hidr~Ó :: ido de sodio a tempe r~ at ur ~as 

moderadas , se obt i e ne un a limento p t ~ed l gerido p a l ~ a e l ganado , a9t~e gando 
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melaza y' u rea. Unic amente los t~umiante s san capaces de tt~a n s-fo t ~m ar l a 
celul osa e n e l emento enet~9é ti co . Una p l anta pt ~od uciendo 200 t o n e ladas 
diarias neces ita un a invers ión de 15 mil dólares y e l costo de un a 
tone l a da de es te alimento es de 50 d 6 1 at~es, si el meo ll o es eva l uado 
como sustituta de combus t ible . (Diagrama No VII 8) . 

2 . B. Melaza 

La melaza es ott~O subp t ~oducto impor'tante de l a caña de azúcar , y es un 
1 iquido espeso y viscoso que contiene ent t ~e 50 y 58'- de azúcar'es y una 
alta ene r's i a , acercándose a los 2200 kcal /kg _ Contiene componentes 
n itt'osenados , ácidas, áci d os am inados , vitam inas , ce t'as , ester'o l es , 
li pidos, sa l es minerales , cenizas e t c . De cada tonelada métr i ca de c a~ a 

ver"de , se o bti enen alt"ededor' de 44 kilos de melaza. 

La CEE , los Estados Unidos y J apón fOt"man los p r" i ncipales mercados y 
absorben el 80r.: de la oferta mund ial de melaza . Los productos más 
importantes det"ivados de la melaza son e l alcohol et í lico y las 
l evaduras; la al imentación anima l directa es otra f orma impor'tante de 
consumo . Además , p r"oductos como l a lisina y el ácido cit r'ico tienen 
srandes posibi 1 idades de desat't'ollo . Los di ferentes productos 
obtenidos a par-ti ,' de la melaza se e ncuentren e n l a 9ráfica 
sigu ient e . (VII 9) 

A partir de los 60 e l precio de la melaza h a tenido una tendencia 
ascendente, c¡ue se ace 1 e,'a desde 1977 (63 . 64 :i. 73 ) cuando 11 e9ó a 
alcan za r" un p ,"ec io super'l.or a los 100 dólares por tone l ada, p ara 
después baja r' a un ni ve l liser"amente SUper" l Or" a su nive l histó,"ico. 
Es~a tendenc~a al al=a es result ado de una disminución de la oferta 
mundial : los pa í ses pr"oductores h an aumentado su consumo interno y los 
países desarro ll ados han mostrado Lt n a tendencia ascendente en su 
demanda. De tal forma, se puede esperat" un aumento del preclo de la 
melaza debido a los r'esult ados de la e:·: ten s ión de los pr"ocesos de 
industt"ia li zación en los PD y los PED . 
B. a. El a l coho l etílico . 

Tradicionalmente, el alcohol se util iza para la producción de bebidas y 
tamb l én para l a industrla farmacéutic a , quimica y alimentaria . La 
utili::ación del alcoho l etilico par~a la pr'oducción de a l cohol 
carburante presenta actualmente una tend e nCl a ascendente. El principa l 
pals que ha desa r' l"o ll a do la mas impor' t ante capacidad en la pt'oducción 
de alcohol ca rburan te ha sido el Brasi l. Adiciona lmente, e l a l cohol 
puede ser"vi ,' par'a el dC?sal" t'ol lo de la sLlcrog Ltimica C¡Lte le hace una 
competencHI abier'ta a la alcoholoquimica del petr"ó leo . La pl'oducción de 
alcoho l puede ,·ealizarse a pa t'tl l" de la melaza o direct amente de l a 
caha de azúcar . Esta tema ya fue desar r'o ll ado en la pl" i met'a parte de 
este capitulo . 
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DIAGRAI1A No . VI I . 8 

F'RODUCTOS OBTENIDDS A PAR TIR DEL MEOLLD 

, 
, 

MIEL-UREA 

r-

BAGACILLO 

BAGAC ILLO 

F'RE-DIGERIDO 

BAGACILLO 
, . 

TRATADO CON 
ENZ IM AS 

'-lE .J LLO t COl'lBUS T 1 aLE \ 

j FURFURAL DER IVADOS DEL FURFURALl 
-

MIEL 
- LCOHOL I 

1---' HYDROL ITICA 

¡LEVADURA \ 

- ACOI'D I C IONADOi 
bE SUELOS 

-
PORTADOR DE 

---< F'LAGUICIDAS 

, ~ - ' . : ICIDCA , (7 .3) 
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DIAGF:At'lA No . VII.9 

PROD UCTOS A F'ARTIR DE LA MELAZA 
----------- r:c==::=~:::==,=,------------ ---- --------------j BUTANOL y ACETONA I 

~ ACIDO GLUTAMICO 
( 

GLUTA/'lATO "lONOSOO I COl 

--1 LISINA 

-----1 '"ETI ON I NA I 
-----1 ANTIBIOTICOS 

H AL: lVU LACTI CO 

H "L: l Du "L:~' l L:U 

H VITA"f1 NAS I 
1- ALCOHOL 

LEVABURAS SACARACI AS 
1;;'~ FU EL DI 

VINAZA LEVADURA TOR,rr Al 
C02 

__ l,ACIDO CITRICO I 
j'!E:L?U4 ,," ~L "~ IEICA ! 

H ALl MENTO PARA ANHfALESj 

HENZIMAS I 
H GO MAS MICROBIANAS I 
H L~ v'wu ~" 'U~UL" I 

H ~HUD OT ORU:'I 

I CEVHUuR11' FI-\f\JAlJE::KA 
1 . 

-{!1IEL UF:EA I 

- ! ~bhUU"A r '' ' ''kj 
CONSUMO HUMANO 
ACIDOS NUCLE I COS 

, 

_ ,'"JEL SECA I 
---- --------- -
FUEr. Ti:. : ICIDCA , (73) 

'a XoeHlM1LCO SERVICIOS Ilf 'NfIlRMAClOW 
ARCHIVO H1S TOq lrO 

, -
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Par'a pt'aducir una tonelada de alcohol, se necesitan cuatro tone ladas de 
melaza con un contenido del 52% de a.zLtccwes. Un a unidad pt'oduciendo 
entre 25 y 50 mil toneladas de a l cohol a nualmente , rec:¡uiere de una 
inversión de 11.5 a 25 millones de dólares . Una. distile t'ia c:¡ue produce 
1200 hl de alcohol diar'io per'mite obtener 35 toneladas de levadW'as . 

B.b. La levadur'a, 

La levadura como fuente de proteinas y de v i taminas para alimento 
animal no se encuentra aún comercial izada, ya c:¡ue los paises 
pt' oductor'es de levadura básicamente la autoconsumen . Su producción no 
presenta dificultades tecnológ i cas : pa r'a, una un idad de 12 mil 
toneladas anLlales se nec:esi ta un a invet'sión de 15 mi llones de dólares . 
Una. tone l ada de levadLwa requiere de 4.3 tone l adas de melaza . De las 
diez plantas nuevas int a l adas en Cuba, se is tienen tecnología francesa 
y cuatro cuentan con tecnología austt~iaca . 

CUADRO NO VIl. 2 
EL VALOR NUTRITIVO DE LA LEVADURA SECA COMPARADO CON OTROS 

FORRAGES . 

PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS CALOR IAS 

LEVADURA SECA 48,0 4 ,0 17 ,0 316,0 

MAIZ 6 . 0 0 . 8 54.0 253 .0 

ARROZ 8 ,0 0,5 77 ,0 354,0 

MIL 11 , 2 7 , 5 65,0 382,0 

FUENTE: lerOCA, (73) 

La pt~oducción de pt~oteí n a Llnicelular (PUC) , puede hacerse a pat~tir de 
diferentes sustt~atos , no s ólo de la melaza como se ha Vlsto en el 
pát~rafo a ntet'iot~ y que se refiet~e fundamentalmente al caso Cubano, país 
que tiene la mayor e }:p et ~ lenCla a l t ~es pecto, y que actualmente cuenta 
con doce fábp icas pat~a - la producclón de PUCo A continuaciÓn se 
presenta una evaluaciÓn comparada pat'a la producción de PUC a partil' 
del baga=o de caNa, de la melaza , del etanol y de la yuca , la cual fue 
e l abol-ada en el Centt'o de Invest igac ión y de Estudios Avanzados del IPN 
de r1 éx i co . 035> 

b . l . Producción de pt'o te!na unicelular (PUC) a pat'tir de l a fibra de 
caf"1a 

Para la pI'oducc iÓn 
bagacillo, el proceso 

de PUC se puede util l za l' el bagaza 
presenta las siguientes etapas . 

integ/'al Gl el 
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-Tratamiento 
fermentación, 
suceptibles de 
sosa cáustica 
cristal inidad, 

alcalino. Es necesa t ~io hacet~ el trat a miento antes de la 
para 9ue los materia l es li snoce lul ósicos sean más 
set~ atacados pOt~ los mict~oot~sanismos . El tratamiento con 
pe,~mite obtener fibt~as con un menot~ gt~ado de 
9Lte son fácilmente degradadas y asimiladas pOt ~ los 

mict ~ oor9an i smos . 

-Fe t ~mentac i 6n . Este pt~oces o se t ~ea l iza haciendo un cultivo mixto 
-inteswado pOI' Cellu l omonas flavigena ~ . y Xanthomonas ~ . - el cual 
se p,'epa t'a en Ltn med i o 9ue contiene el bagacil l o con el tratam ien to 
alcalino y sales minera l es , en un f ermen tador. E l proceso total se 
puede apr~ec:iat' en e l Diag t'a ma No . VII.1 0 

A c ontinuación se presenta el consumo de las diferentes mater i as primas 
y servicios t'e9uet'idos para la p t'oducc i ón de F'UC a pa t'tir del 
bagacillo , sob t's l a base de una tonel ada de proteina con un con tenido 
de humedad del 8r. . (ver' cuadr'o VI 1. 3) 

L a invet~si6n tota l pat'a el estab l ec imi e nto de una planta de 50 mi 1 TN 
a l a~o, utill zando la misma fuente , se ,' l a la s iguiente: 

E9UipO de p,'oceso 
Otros matet'ia les e instalaciones 
Gastos de construccIón 
l~ v Ersion fija tota l 
CaAit a l de TrabajO 

LI'fJERSION TOTAL 
COSTO POR TONELADA DE PUC 

b.ii. Producción de PUC a part i r de mel azas 

U.S$ 
" 
" 
" 
" 

U . S$ 
" 

17 424 000 
36 641 000 
13 939 000 
66 004 000 
12 200 000 

78 204 000 
1 098/TN 

Es t e sust rato, hQsta el mome n to , es e l más utili=ado para la producción 
de PUC, de ah1 9ue sea el proceso con el Gue se tien e más experiencia 
indus trial, el cua l consiste de los sisuientes pasos : 

PreearaC1Ón l-ª. melaza. Este pt'od u cto contiene 
co loidal, además lm pU t ~ezas en sLlspenslón 

flora mict'obiana , por' 
este t ~ ili zaCIÓn. 

y en 
lo Gue e::lge un pt'Oceso 

un alto número de 
de una elevada 

de puriflcaclón y 

= Fermentac16n. Esta se lleva a cabo utili=ando la cepa Candida 
utilis . en un medlo 9L1e contIene la mIel estet'lll=ada y sales . 
= Recupet ~a cl6n de .!..-ª. levadLwa y. Secado . El producto obtenido tIene un 
alto valor nutl' j c lonal. un mínimo de células v 1ables y condiciones 
adecuadas de conset'VaCIon. La levadu t'a p t'Od Uclda contiene de 45 a 53/. 
de~rotelna y altos niveles de vitamina~, particul~rmente del complejo 
B. 
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CUA DRO No . VI I . 3 

CONSUMO DE MATER IAS PR IMAS Y DE SERV I CI OS PARA LA PRODUCC ION P UC A 
PARTI R DE BAGAC I LLO 

MATER IAS PR I MAS 
BAGAC ILLO DE CANA 
SOSA CAUSTI CA 
VAPOR 
AGUA DE PROCESO 
ELECTR I C lOAD 
FERMENTACION 
CLORURO DE CALCrO 
SULFATO DE AMON I O 
AMON I ACO 
SULFATO DE MAGNEC IO 
CLORUR[) DE SOD 10 
CLORURO DE POTAS I O 
FOSFATO DE SODIO 
(MON<JBAS I CO 

FOSFATO DE SOD I O 
<D IBASI Co> 
VI\POR 
AGUA DE F'RO CESO 
A~UA ENFR I AME alTO 
ELECTRICIDAD 
AN TI ESPUMANTE 
RECUPERAC ION DE 
PRODUCTO t FORRAJE 
AG UA DE PROCESO 
ELECTRIC I DAD 
EVAPORAC ION t 
SECADO 
GAS NATURAL 
ELECTR ICIDAD 
VAPOR 

Can ti dad Unid a d 
Me did a 

34,00 
0 , 422 
1, 4 

30 , 9 

0 , 16 
9 1 ,80 

239 ,00 
9 , 80 

16 , 90 
24 , 10 

115 , 80 

1 7 , 90 
230 000 

2 , 5 MILLONES 
1 , 5 MI LLONES 

59 , 7 MI LLONES 
8 , 0 

7,3 
80,00 

400 
60 

3 

TN 
TN 
TN 
M3 

1<8 
KG 
KG 
f(G 
KG 
KG 

KG 

KG 
TN 
M3 
M3 
k l'J-HR 
I<G 

M3 
n J- HR 

M3 
'KW-HR 
TN 

TOTAL MATERIAS PR I I1AS 
TOTAL SERV ICIOS AUXIL IARES 

P r ec i o Cos to Tota l U. S 
U.S . $/ TN $ X 50 OOO/ TN . 

16 , 90 
295 , 00 

130 , 00 
104 , 00 
195 , 00 
252 , 00 

70 , 00 
120 , 00 

883 , 00 

452,00 
6 , 00 
0, 01 * 
0,06* 

320 , 00 

2 873 000 
6 224 000 

1 000 
477 000 

2 330 000 
123 000 

59 0 0 0 
1 450 000 

5 1 13000 

405 000 
1 380 000** 

2 5 0 000** 
78 000** 

2 09 1 000** 
128 000 

17 878 000 
5 399 000 

FUENTE : De La To/'re , May r'a y Flo t'es C . LLtlS B. , ( 13S) 
'* P ,'ecio medida pOI' la undlad especifica no por tonelada 
** Se r ~efier~e a l costo tot.:l.l en el p r ~oceso de pr~oducc i 6n de un af"fo o la. 

l a. prod ucción de 50 mil toneladas. 

, 
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A cont i nuac ión se detallan las matet~ias p t ~ i mas utilizadas más 
impOt'tantes y los Se t' VICIOS necesat'ios pa t'a la pt'oducción de pue , sobre 
la base de una TN de pt~oducto, con un d:mten Ido de e% de hLlmedad y s u s 
respectivos costos unitat~ios , asi como el costo total para l a 
producción de 50 mil TN de pue 

CUADRO NO. VII.4 

CONSUMO DE MATERIAS PR IMAS Y DE SERVI CIOS PARA LA PRODUCC ION DE PUC A 
PARTIR DE LA MELAZA 

MATERIAS PRIMAS 
MELAZAS 
FOSFATO DE AMONIO 
SULFArO DE AMON I O 
UREf-.... .. 
ACIDO SULFURICO 
SOSf\ CAUSTICA 
¡: .. W -t 1 ESPUMANTE 
FROMOL 
AG UA DE PROCESO 1 , 5 
AGUA ENFR IAMI ENTO 1,2 
ELECTRICIDAD 74 
GAS NATURAL 42 ,5 
TOTAL MATERIAS PRIMAS 

Cantidad Unidad 
Medida 

4 , 3 TN 
68,00 KG 

228, ()O KG 
75,00 KG 

8 , 00 KG 
30,00 KG 
2,00 KG 
7,0(1 KG 

Millone s M3 
" M3 
" KW-HR 
" M .. 3 

TOTAL SERVICIOS AUXILIARES 

FUENTE: De La TOt~ t 'e, (135) 

Prec i o Costo Total U. S 
U. S.$/TN $ X 50 OOO/TN. 

27 , 00 5 805 000 
650 , 00 2 2 10 000 
104,00 1 186 000 
151 , 00 5 6 6 000 
92 , 00 37 000 

295,00 443 000 
320 , 00 128 000 
83,00 29 000 

0,1* 150 000** 
0,6* 75 000** 
0,035* 2 590 000** 
0,08* 3 400 000** 

10 404 000 

"- ;? 15 000 

* Prec io medido por l a unid a d especifica, no por tone lada 
* * Se t'efiet'E' al costo total en el pt'oces o de pt'oducción de Lln afio 

o en la pt'oduccl..Ón de 50 mi 1 toneladas . 

La invet' s i ón total para el establecimIento de Ltna planta de 50 mil TN 
al a fi o , en base a l a misma fuente , es la siguiente: 

E9UipO de proceso 
Otras materia les e instalaciones 
Gastos de const t'ucc i6n 
Inversian fija total 
Capital de Trabajo 

1I'JVERC ION TOTAL 
COSTO POR TONELADA QE PUC 

*=Este pt'ec io es mucho mayol' si 

U.S$ 10 863 000 
" 2 1 615 000 

8 688 000 
41 166 000 

" 7 604 000 

------U.S$ 48 770 000 
" 756/TN* 

conSldet'amos e l pt'E-cio 
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intern ac ional de la melaza , el cual e n Julio de 1987 era de U. S . $ 
74 TN mét ri ca de 860 ., en compa ración a los 24 dól a. t~es 

contemplados e n los costos aquí ana l izados . El p rec io ajustado 
seria de 958 . 2 dó l ar'es pOt ~ TN de PUC o 

b. iii.Compcwaci ó n entre las difet ~e ntes alternativas pa t ~ a pt'oducir la 
Proteína Unicelular . 

Par"a este análisis utili zar"emos el Cuadro No. VII. 
a n aliza r' no s6lo los aspectos t"e l aC ionad os con l a 
pr"oducto s ino también con l as cualidades p "oteicas de 

CUAD RO No . VII .5 

5 el c u a l p ermite 
rentab ilidad d e l 
1 a PUC o 

COMPARACION ENTRE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS EXISTENTES PARA LA 
PRODUCC ION DE PUC . 

BAGAC ILLO 

INVERS I ON TOTAL 
(Millones dÓlares) 
COSTO UNITARIO TN F'UC 
(Dólar"es pOtO ton.) 
COSTO MATERIAS PR I MAS 
Y SERV I CI OS AUXI L I ARES 
(Do lares por ton .' 
CONTENIDO DE PROTE INA % 
COSTO UN ITARIO DE 
PROTEINA <DaIs . I tn . ) 

78,204 

1 098 

465 
60 

1 830 

r UENTE : De La TOt'I'e, ( 135) 

MELAZAS 

48 , 770 

756* 

332 
52 

1 454 

METANOL 

77,200 

1 264 605** 

6 18 2 12** * 
71 17 

1 780 ~ 558 

* Con los pt'E'cios actuales de la melaza a n Ive l mundial es t e prec io 
sLlbe a 958 . 2 DOLLARES . 
** Supon i endo que l as materIas pr imas t'ep l'esen tan el 35X de l costo 

tota l del producto . 
*** Materias primas si n lncluil' serv icios auxIliares . 

De la tabla anter' iot, se puede conc lun' , en p r'lmet' lLlgar' , que dados l os 
costos de prodLlcción pOt' tonelada de P UC , l a mela=a pal'ece se r' l a más 
adecuada par' a ut i 1 i zarse como sustrato en la p,'oducc i ón de PUC o En 
segundo lugar', tendt' i amos e l bagazo como l a via mas i dónea . En l a 
actualldad , en /1éxico , se han logt'ado t'edLlcit' l os costos de pl'oducclón 
a partir del b agaz o , por lo que cualqu l e ra de las alternativas podr í a 
ser una opcIón par'a la I'egión . Ot l'a cons i del'ación impo t' tante es la de 
c¡ue 1 as dos tecno 1 09 i as , de me l a. z a y bag a::: o , han s i do deSar' t'o ll a d as a 
nI ve l de los pa i ses l atinoame t' ic anos , s i endo Cuba el país más 
adelantado t' especto a mela:::a. 
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La pos ibili dad de pt~oducit' F'UC a p a rtir de ,l os dos sust ratos 
mencionados, pod l' ia Il ega l' a const ituit ~ un a oportunidad muy i mpo r'tante 
pat' a la r'esión ce ntroam e t ~icana , puesto CJue ella pt ~ oduce en can tidades 
suficientes l as mate t ~ ias primas b ás icas , que le permitirian SLtst it u it, 
importaciones de pt~oductos como la soya y Otl' OS a l imentas para 
animales. En e l cap itulo VIII se a n a li zan l os impactas p os ibles que 
podr'ia tener l a p r'oducción de PUC p a r' a la r'esión . 

B.c. La li 5i na 

La li s ina es un aminoácido que s e puede presentar b a jo tres formas: 
la li s ino li9uid a , como bioconcentrado ( secado en atomi zadOt' ) , l a 
lisina j;écnic a ( li s ina + aminoácidos) y l2. li 5i n a c ri sta l i n a ofrecida 
ampliamente e n e l me r'cado mund ial. Básicamente, este p r'oduc t o s e 
utili za e n l a alime n tac i ón a nima l, aunque Se pLtede u t i l iz ar también 
como ad iti vo en la a lime ntación , mezclad a a pt'o ductos vege tales de bajo 
contenido prote íni co . 

De esta maner'a, la l i s ina puede ll egar a s er un e l emento i mpar'tante 
pal'a combati r los pt'obl e mas de l a d esnut t' ici ó n. Actua l mente , a ni v el 
mudn i a l Japón es e l pr i nc ipal productor (90%) y exportado r (95%) 
Ft'anc i a y MéxlCO son t a mbién gra ndes pt' oductor'es . J apón produce 32 mi 1 
toneladas de li si n a a l aNo , s u pet'ando a mpli a ment e a Mé:·: ico que produce 
so lame nte 3 mil toneladas . 

Una planta con una capacida d d e 5 mi l tonel a d s a n ua l es n ecesita una 
inve t's ión de cerca de 40 millones de d óla t'es . El prec i o d e Ltn a tone l ada 
de 1 i s ina presenta grandes di sc l'epancias: ICIOCA (73) pt~e senta un 
p r eci o de 4 300 dólares pOt' ton elada ; Chemical Mat'"keting R e po t~ t e r ' 

pt'opone un pt'eC lo med io de 15675 d óla r'es y Byé (22) da una ci ft'a de 
558 dóla t'es pOt' tonelada. P a r' otra lado el costo de p t'oduc c i ó n de una 
tonelada de es t e pt'odu cto a l canza los 5 mi 1 dó l a r' es . 

B . d . El ácido cítrico 

El ác i do c it ri co se utili=a pri n cipa lme nt e e n los productos 
a l i men ta t' l os , en las beb idas ac idu l adas y como agen te con se t'vador . Se 
puede obtene r' a partir de la melaza de cafta y de l a mi el final de l a 
t'emolac h a . Los Estados Un idos , Au st r ia, Irl anda , Bélgica , Fr'ancia y 
ott'os paises cLtt'opeos d e l Oeste y del Este son l os p r' inclp a l es 
pt'oductores de ácido c l tr'ico . f<enya posee l a planta de pt' oducción más 
g r'an de a pa r- t u' de las mI eles de cañ a de a=Ltca r ~ , con una capaC I dad de 
30 mil tone l adas a nuales. P or' ot t'O l ado , l ndla y Pak I stán pt'odLtcen 
r'espectivamente 3 mi l toneladas se áCldo citrico ,, 1 a l'1o . El pr'ecio de 
este pt'OdLtcto tHmde al al=a desde 1973 . (73) 

B.e . El slutama t o d e s odio 
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El glutamato de sodio es un importante agente sabOt~izante de la 
industria alimentar ia. La demanda mundial es del orden de 282 mil 
toneladas y se ca l cula 9ue la c apacidad in s talada era de alr ~e dedot ~ de 
340 mi 1 toneladas en 1978 . Japón es el principal p , ~ oductOt ~ c on 100 mi 1 
toneladas anuales . En América Latina, Bras il, Pet ~Ú y Mé }: ico producen 
91utamato bajo el cont rol de la tt ~a n snac i o n a l Ajimoto Comp a ny of Jap a n. 
Además, esta compaf'1 ia contt ~o l a cas i toda la pt ~o ducci6n de este p,~oducto 
en los paises desart ~o llad os . Los Esta dos Unidos Y la CEE son también 
impa l' tantes pro ductor'es . Según Byé, un a tonelada de este p,'oducto tiene 
un costo de 338 dÓlar' es, pero seg ún Chcmical Ma rke ting Repo r' t, el cos to 
seria de, má s de 2 400 dólares pot~ tonel a d a en 1980 . 

B . f . Dextr ~ anas técnicas y c lini cas . 

Es te pt'oducto es un polimero de glucosa gue se o b ti e n e de l a 
fermentaciÓn de l a saca l ~ osa o de l as miel es . La de x trana se u tiliza en 
los lodos de pet'fot'ac ión del pett'61eo , en la industt' ia de la piel y de 

sus derivados y t a mbién en la indus tt'i a fal'maceütica. Pet'o la 
princ ipal utilizac i ó n de l a de x tra na c llni ca es en l a sustitución de la 
pl asma sangui nea , de ah! gue su ' pt ~od ucci ó n se conside l ~a como 
estratégica . Los PO son los pt~inclpa l es pt'oductores . Cuba posee una 
planta de dext ,'an a técnica con LL na capac idad instalada de 450 

~, tone 1 adas. 

2 . C. La cachaza. 

Es el t'esi duo gue se produce 
jugo en la pt'oducción de azúca l ~ . 

es va t' iable según el s i stema 
e x trac ción de las mieles, la 

como consecuencia de la filt"oción de l 
La cantidad d e cacha~a que se obtiene 

de c l a ri f i cac i ón , l a tecnologia de 
va t' l edad de l a caNa , el nivel de 

DIAGRAMA NO. VII.1 2 

PRODUCTOS OBTEN IDOS DE LA CACHAZA 

1 ALI 11Emo AN I MALI 

I CACHAZA FERTILIZANTE} 
CERA REFINADA 

~ CERA CRUDA ACEITE 

RESINA 

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

FUENTE : ICIOCA, (7.3) 
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mecani zaci6n de la z af t ~a y o tros . La cac h aza cont iene e ntre 30 y 
f ibra (basacillo), de 10 a 12% de s u s tancias nitt'osen a d as , de 6 
de az ú ca r no r e cup e r a ble y de 10 a 15% de fosfa to de ca l. 
posibles u sos de la cac h aza se elabor6 la g r á fica anter i or . (VII . 

C . a . La cera cruda 

50% de 
a 16% 
De l os 
12) 

Es e 1 subp t ~oduc to que pt'esen t a 1 as 
industria li zaci6n de la cachaza . 
Guerra Mundial en Austt~alla, con una 
anuales; postet'io t' me nte , en Cuba , 
luego un a tet'cet'a . 

posibilidades más importantes en la 
Su p t'oducci6n data de l a Segund a 

pt'oducci6n de apen as 30 toneladas 
se insta l a t'on 2 plant as en 1950 y 

La cera crud a se refinaba en Estados Unidos . Actualmente no exi s te 
producci6n industrial de ce ra d e cacha z a y so lame nte l a India, Cuba 
Filiplnas y TaiVJan poseen unidades pilo to . Este SLtb pt'oducto , se 
utiliza s obt'e todo p a t'a e l '"ecubrimiento de los cítricos, para fabt"icar 
grasa de zapatos , cera pat"a autom6vi l, ades i vos , en l a indust,'ia 
text 11, l a pet'f umería , l os cosméticos , la fa t'mac ia etc . 

e .b. El aceite de la cachaza 

Este SLlbpt'odu cto t i e n e ut ili dad como ad i tivo en la a limentación 
y tiene un gran con ten i do de f i toster'o 1 es , import a n t es pa/"a 
hot"monas. De él s e obtienen también ácidos g ,"asosos . 

C.c. Los fert il izantes 

avico la 
obtener 

Utilizado l a cach~=a como ferti l izante es pos i b l e incorporar a l suelo 
una tonelada de n1 tt"ógeno, 1 . 23 tonel ada de f6 s fot, O y 0 . 1 1 tonelada de 
potasio (K2o>, ut1li=ando 100 toneladas de cachaza para un a hectárea de 
tierra. Se han obtenido I'esult a dos muy sat i sfac torloS al ap li cat" este 
proceso a sue lo<:; a t'ci llosos con alto conten id o de hiet"r'o . La cacha za 
ayuda a retene r el potas io de l s uelo , perm it i endo as i su me j o r 
aprovechalTnento . F i na l mente , se puede dec ir" que gr"aClaS a este 
subprodLlcto, es pOSIble llegar' a presci ndir de los fe t' tilizantes 
9uimicos mejorandO, ad 1clonalmente, l as p,"opiedades fis i cas y 
mic~ob101óglcas del suelo . 

2 . 0 . La Biomasa . 

Una de las ca r"acteri st icas más impol'tantes de l a caf'l a de azúca t' es su 
capacidad d e p t'oduci r' bi o masa , en cant i dad super' ior' a o tt' os cultivos . 
Par"a tene r' una v1sión más cla t"a , se pLtede ve l" el d:i.ag /"ama s i guiente . 
(VII . 13) 

Se pueden c l asiflCa t' de do s maneras los sub pt'oductos d e l a indusb' ia 
azu carera : la pr imet"a , e l cogollo y la paja dejados durante la zafra y , 
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DI AGRAMA No . VII.1 3 

MATERIA SECA DE DI FERENTES 
HECTAREA y 

CULT I VOS PRODUCIDA 
POR ANO 

POR 

CUL TI VO 

CANA DE AZUCAR 
( b ajo rendimiento 
43 t /ha/a) 

CANA DE A ZUCAR 
<alto redimiento 
103 t/ha/a) 

CANA DE AZUCAR 
(como se cultiva 
en Hawa l ) 

MAIZ (una cosecha a l aNo) 

M A TER 1 A 
DE , 

CANA COMPLETA 

CANA COMPLE TA 

CANA COMPLETA 

PLANTA COMPLETA 

S E C A 
(t/ h a/a) 

15, 5 

38 , 0 

90 , 0 

(con e l ote y gran os) 9 , 5 

ARROZ 

REMOLACHA 

PASTIZALES TROPICALES 

FUENTE : Hudson, J . 
fossil fuels . " , The 

PLANTA COMPLETA 
Antigua tecnologia 
Nueva tecno l ogia 

F'LANTA COMPLETA 
(p t ~omed i o) 

PAI'JGOLA 
HIERBA A ELEFANTE 

C. "Sugar Cane : enet'9Y 
Suga,' Journal , Oct . , 1975 . 

4 , O 
9 , 5 

1 2 , 0 

20 , 0 
35 , 0 

t ~ elationship s wi th 

en segundo el bagazo , la me l a=a y la cachaza p,'oducidos durante l a 
lndustt'iallzac ión. Los difet'entes subp"oduc:tos de la indust t'ia 
a::uca,'e,"a se pueden vet' cm la gráfica s iguiente y las d i fet'entes 
cant i d"des ob ten 1 das a pat·t i '" de 100 tonel adas de caNa se pueden 
apr"eCla t" en el cuadr"o V I I . 6 
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DIAGRAMA No . V II . 14 

SUW RODUCTOS DER I VADOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA . 

-------------------------------- -------------------------------

CANA /).. ~ 
I NT EGRAL ' ~ \ ) O 

I ¿ COGOLLO 

\ TALLO 

BAGAZO 

r 

j ICACHAZ A 

~ I CONC. 

r /"ELADURAI 

----------------_.: .... _----
FUENTE : I CIDCA , (73) 

• 
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CUA DRO No . VII. 6 

PRODUCTOS OBTEN IDOS A PARTIR DE 10 0 TONELADAS DE CANA 

PRODUCTOS 

AZUCAR 

COGOLLO 

HOJAS Y PAJA 

MELAZA F INAL 
<88 9 t ~ad o s bf~i x) 

CACHAZA 
(humedad: 77"1.) 

BAGAZO 
(humed a d: 50%) 

~------ ------------
FUENTE : ICIDCA, (73) 

D! a. Utili zación de l as hojas y del cogollo 

TONELADAS 

12,5 

18 , 4 

42 , 9 

3 , 6 

3,4 

27 ,5 

Una g r'an p éwte de l os I'eslduos pr'oducidos pOt' l a zafr' a de l a caf'1a se 
9Lledan en el campo o a vec e s se Cjue ma n a ntes de la zafra. Se han 
reall=ado estudios sob re l as ca r acterísticas y la ca lidad de l as h ojas, 
la paJa y e l cogollo , y s e ha POdIdo establecer' 9Lte p oseen un valor 
ca lóri co de 3800 kcal/kg. Ad e más contienen 5 . 3 1% de prote inas , 1 . 41% 
de s,'asa, hast.:\ 37 . 43% de fib t'a y 7 . 3% de ceniza , lo C:¡Lte les confiere a 
és tos un valo r' nutriti vo super" i o l' a los "esidUDs de otros cultivo como 
e l arroz y e l trigo. Los dif e rentes productos deri vados de las hojas y 
de l c ogo l lo apa r ecen e n la gráf ica s igui e nte . (VII.5) 

El d esa rro l l o de tecn o l og f dS concre t as para estos di ferentes p r ~od u ctos 

no esta muy avanz a d o ; de ahí , q u e en gen e r'a l se deJ e l a paja en e l 
c amp o o se les de a los an ima l es como alimen to . Se han obtenido muy 
buenos t~e s ul t ad o s de aS lmi l ac i ó n , has ta un 50% , cuando los res iduos han 
sl do tratados con Na OH . E l pot e nci a l de indu s trlall =aC 1Ón requiere 
es tud ios técn i co- económ i cos ú ob t'[? cosecha, tt'anspot~te e 
industr la l i=aclÓn . 
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DIAEiRAMA !'Jo . VI I. 15 

PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTI R DE RESIDUOS DE LA COSECHA , 
HOJAS Y COGOLLO 

e 

FORRAJE 
ALII1ENTACION AN IMAL 

COMBUSTIBLE DI RECTO 
O GAS I FICACJON 

.. 

-

HOJAS Y I GAS DE S INTES IS J COGOLLO -

FURFURAL y 
DERIVADOS 

-

F'ROTEINA 
UN ICELULAR 

.1 ALCOHOL I 

FUENTE: I CIDCA , (73) 



IMPACTOS MACRO y 

CAP I TUL O VI I I 

MICROECONOMI COS 
INDUSTRIAL 

DE LA RE CONVERSION 

VII.1 Diferentes est r a t egias e a r a ti d esa t"rol lo de l su b sistema 
azúcar gn Centro América. 

Hemos visto 9Lle la dinám i ca del met"cado mun di a l d e edulcoran tes y más 
directamente , las ,"azones poli ticas 9ue impulsar'on a l os Estados Unidos 
a supr imir del mercado amer icano el azúcar cuban a, intensificaron el 
desar"rollo de l a ag t'icul tut"a comer·cia.l de la carra de aZ Llc ar en Centro 
Amerlca . Poste l-im-mente , el desatTollo bi otecno16gico en los Es t a dos 
Unidos y s u St"an capac idad de pt'adu cción de ma í z , lo llevaron a 
desarro lla r procesos tecnológicos que le permitieron , a l inicio de l a 
actu a l década , produc ir' masivamente edu l cot"antes a par t i r' d e l a 
indus tt'ializac i ó n de l maíz . Este desaf~f~ollo tecnológico ha tenido como 
consecuencias en la región . l a pét~d id a de s u mercado tt~ad i cional y l a 
neces id ad de comenzat~ a madi ficar la l ógica de prodLlcir azúc ar como un 
objetivo centra l, empezando por la pf~odución de alcoho l carburante pat'a 
e:<portaf' a l mi smo met'cado nOf'teamel'icano y subs tituir' parc i almen te e l 
COO,bU!itlble de pett~óleo en el mef'cado f·egional. 

Se considera Gue tan to la lógIca de p t ~oduci r azúca t ~ para e>(pot~ta t ~ , como 
objetivo centra l, como la de producir alcoh ol tamb i én para exportaci ó n 
y 5ubs tituit ~ con é l, parci a l mente el pet r óleo , como una nueva 
estrategia Gue dinamice y mantenga e n fun CIon a miento este subs i stema , 
son dos tendencias e Guivocadas q u e ya están costando pé r ~ didas a la 
región, las cua l es se agrava r' an e n el fLltLlro . En segulda se discutit~á 

la ra::Ó n de estas afirmac iones , para luego intentat' e xponer una 
estt ~ate 9ia a l te t ~ nati va . 

1.A La lógica de pt~oduclt' azúcat' y: .§..!d.§. pe t' s eectivas . 

Hasta finales de la década de l os se tent a , e n l a res ión hab í a 
predominado la lógica de p t ~oducir azúcar, con u na gran subuti li zac i ón y 
desperdicio de los subp t'od u ctos de t ~ i vados de esta pf'aducción . 
Adicionalmente , el desarrollo de este sub s ist e ma se definió a part ir de 
l as neces idades del mercado a met'lCano . Estas razones permit e n af it'ma t' 
<=lUí? la loglca e}:puesta esta agotada y que las pos i bilidades de 
reat~ticLllal ' el SIstema cal"l"e l ~o centl~oamet ' lCano a partll~ de la sola 
Pt'Oducc lón de azúcat', en el med i ano o I cl.t'90 plazo . no tienen ninguna 
perspectiva , coma se h a scl"l"alado antet~lO I ~mente . 

Lo dicho a nteriormente se fu n damenta en el comp ortam i ento ya analizado 
del me /'cad o n O t ~teamet~i.cano e inte/'naciona l de l sistema edulcot~antes, 

donde como ya se VIÓ, e l fLltLIf'O desat' /'o ll o de este me t ~cado pa / ~ece estar 
ffid.S t'ese t ~va do a ott~as fLlentes de edulcot'antes , natut ~a les o sintéticas, 
con una p et'spectiva no só lo de no c l'ec imiento , s ino de dect~ecimiento 
del mercado de a::úcat~ p t ~ove niente de la caF'la pa t ~a azúcar y la 
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remo l"ac h a . Esta si t u ac iOn se ag t ~ava aún más , s i, como s e con s t a tó , la 
producción de a::: ú car ce n tt~ifLlgada s i gue a u mentando , como es e l caso d e 
1987 e n ,'e l aciÓn al a t'l o de 1986 . Los preclos tende t ~a n aún más a la 
baja , lo c:¡u e combinado con la pér'dida tota l del me t'cado norteamericano 
a fi nales d e la p t'esen te década , permite visua li zar c:¡ue el futuro de 
este subs i stema b ajo l a lógica Ltnica del azúcar set'1a f ata l . 

L B. Un a a l ter' n at i v a a la cri s is a zucat' era : l a p t ~ odu c c i ón de et a n o l 

Esta est r ategia se discute más en detal l e a pa t 'ti t ~ de los siguientes 
aspectos : r'en tab ilidad y compet i tibida.d con el pet r'ó l eo ; segu r' idad y 
conveniencia d e depender' nuevamen te del me t'cad o amer i can o j 
p osibilidades de o t t' OS me l ~cados a n i vel mundi al ; y l as venta j as o 
d esventajas de or i enta r' los escasos t'ecu,'sos 
demanda , para la produ cción de alcohol . 

B. a . Rent a bi l i dad y c omp e t i tibidad con e l petrOl e o . 

que este s u bs i stema 

Los n i veles de pr'ecios t an b ajos p r'esentados po,' e l a z úca r, C:¡Lle en 
1985 signi f i caron eA promed io 5,5 centavos de d ól a r po r l i bra , 
comparados con el precio del alcohol en l os Estados Unidos, perm i ten 
estab l ece r' que este último p t'oduce dos veces mas ing t'esos po r tone l ada 
de caf'la , de los produc l dos si la misma tonelada de cafta la dedicamos a 
pr'oducir azúcar~ 031> Esta sóla afit'mación podr'ia en fo r'ma mu y 
simp l lsta incll n arnos por la p r'oducc i ón de alcohol en substituc i ó n de 
la pr'od u c i ón de a:::úca t' . Sin emba r'go pt~ofundizando en el mi s mo 
d ocumento c i tado e n contt'amos una compc.u'ac i ó n más espeCifica de costos e 
i ngresos que se detallan a con t lnuación. 

HON DURAS , 

PRODUCTO 

AZUCAR 

ALCOHOL 

CUADRO No . VIII . l 

COMPARACI ON DE COS TOS E I NGESOS ENTRE LA F'RODUCC ION DE 
AZ UCAR y ETANOL CARBURANTE 

UN I DADES F'RECIO INGRESO COSTO DE 
TN/CANA UNIDAD TN/CANA PRODUCCION 

190 LBS US$0,055 LB US$ 10 , 45 US$ 0,11/LB Ó 

US$20,90ITN Cat"ra 
15 , 8 GLNS US$I, .30 GLN US$20,54 US$ 1, 45/GLN Ó 

US$22 , 9 1 /TN Cat'la 

FUENTE: STE I NGASS, HENRY, (Cor'd . ) , P,' oducción de alcohol combustlble gu 
Hondur'as . Un AnállSlS Tecnico y. Econ6mico. Oficlna de Energia de la 
AIO, de los E. U. A . P,' osr'ama de Evaluación de sistemas de Caf'la de 
Azucar/Ene " g1a, Hondur'as , Abril de 1985 , Anexo B , p. e-l . 

Como podemos ve,' e n el cuadt'o VIII , 1 la pI' oducción de alcoho l, a los 
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niveles existentes de precios en los Estados Unidos par~a 1985" no era 
t ~e ntable, aunC:¡Lle diera un ingres o mayor s i alternativamente se 
produjera azúcar; esto es todavia más cierto si al análisis de costos e 
ingt~esos le in corpor~aramos los costos actuales , los cuales son 
infe l~iOt~es a l os del a ño mencionado. En 1985 el pr ~eclo del etano l en 

ese pa is era de 1. 59 dól 'dt ~es por~ galón, y a Junio del pr~esente a.ño este 
precio habia descendido hasta 1.10 dólares en su ni vel más bajo y ~asta 
1. 35 en s u nivel más a lto (63 no . 7 y 41) 

Según el mismo estudio para c:¡ue el azúcar sea r~entable en 
HondUt~as, (131) debet~ia venderse a un pr~ecio de US$ 0.11 por libra, 
precio inferior al de 14 centavos de dólar para el caso de Costa Rica . 
(ver capitulo VI) . Por otro lado, p ara c:¡ue la producción fuer'a 
rentable p a t'a los pt~oductores de alcohol no eficientes de los Estados 
Unidos, el preCiO. por galón del etano l debe ser' mayor a $ 1.20 dólar'es . 
Así, los precios futLLr' OS del etano l en los Estados Unidos se esper~a c:¡ue 
estén en el r~an90 de entr'e US$ 1.20 y 1.30, 10 c:¡ue significa 9ue l a 
producción de etanol pa t~a la t ~eg i ón ce ntr oamer~ icana s erá menos rentable 
de 10 9ue es actualmente , si p t ~ esuponemos una tecnologia y efic i enc i a 
s imi lat~ entr~e los diferentes paises . 

En 1986 , cuando los pr ~eC10S del petl ~ óleo disminL\ yet~O n hasta 11 y 14 
dólares por barril, l os precios del etanol eran s uperiores a la 
gasolina de petróleo, entre US$ 0 , 60 y 0,80 por galón . En razón de l 
nivel actual de p rec lOS del pett~óleo , entr'e 18 y 20 dólal ~es por barrí l 
y en consíder~ación a l as posibilidades de c:¡ue éstos niveles se 
mantengan hasta finales de esta década , hacen imposible justi fic ar , 
desd e LLna visón de rentabllldad abso lut a, la s ub stitución de alcohol 
ca r~bur~ante por gasol ina. (62 y é.!> 

B. b. Segut~idad y conveniencia de depender nuevamente de l mercado 
amel~icano . 

La apertura y acceso de l mercado ame l ~ i cano del etanol para los paises 
de la Cuenca del Caribe, además de t ener una connotaci6n totalmente 
pol1tica 9ue s upone hacet' 10 que el impel~ialis a mo dice y 9uiere, es 
t amb ién una r' espues ta a la puf"lalada que pat~a éstos paises Significa el 
Cier~r~e dC?l met~cado ame l ~ica n o del azücal~, ya c¡ue como hemos visto, 
Estados Unidos fue el pt'incipal intet ~esa do en incenti va r y desat~t~ollal' 

su pr'oducclón . Que explica el porqué los paises de la región 
inVlt~tleron un monto considel~able de recul'soS, 9ue actualmente cort ~ en 

el I ~iesso de convertir~se e n caducos . 

El acceso al mer'cado de l etanol, en fot~ma pr ~efe t ~e n cial , o sea s in pagar 
el impuesto de impat't ación de 0.60 US$ , es un incentivo pasajet'o 9ue 
esta sUJeto a desapat~ecer~ en 1992, pat~a lo cua l hay muchas pr~esiones 
po r' pal~te de di fet~entes g t ~U pos de presión . Si esto sLLcediet~a la 
poslbilidad de aLlmenta l ~ l as pér'didas, 9ue ya pt~esentan las 
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expo l ~taciones de alcohol a este mel'cado, se incI~ementaria n 

sisnlf i cativa : serían s upel'lores a los 0,75 US$ o más 
a pa r 't i l ~ de la situación de lngresos y costos ~ue pl~esenta 

VII!.!. 

en 
por 
el 

fOI~ma 

ga16n , 
cuadt~o 

Por ot l'a pal'te, si l a l'eg i6n e}:portal~a a los Estados Unidos - sin l a 
protección de la iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBl) , signif ic a 
en trar a competl l' con países como Brasi l y AI'abia Saud ita e n tre otros, 
los cuales cuent a n con una gl~an capacidad par ~ a pr'oducir~ alcoho l y 
pueden asi practicar el dumping, ~ue nOI'malmente es penalizado por las 
leyes intet ~nac io na les americanas . Aun~ue s iempt~e se e ncuentran formas 
pa r'a evadir las l'egLllaciones contra este tipo de estt'ategias de 
met'cado . 

POI' las di fe rentes considerac i ones hechas , e l informe cit a do concluye 
sel"'lalando ~ue : "El met~cado de EE. UU. par'a alcohol pt~oveniente de 
los pai < es de la Cuenca del Cal'ibe es obscuro pat~a los pr~óximos cinco 
al"'los . Mi e ntras un ct'ecimiento en el mercado par' a ayuda r' a ll ena r las 
necesidaues de octano de la gasol ina nOt' teamet'i cana pat ~ece asegurado , 
al caer l os pl'e ~ io s de la gaso l ina, si son mantenidos, causaría 9 u e un 
númet' o de productot'es de a l cohol cesat'an en sus aper'aciones y podrían 
hacer e l alcohol impt'oductivo e n lug a t'es de a ltos costos tales como 
Hondut'as . .... "( 131) 

Esta conclusi6n aun ~ue seNa l a más ade l an te l a poslbilidad de castigar 
el alcohol bt'asi lef'lo par sus p,'ac ticas de dumping y a li enta a una 
posible consolldaclón del m e t~ ca do norteamel~i ca no pal'a e l alcohol 

' pt~oveniente de los países de la cuenca del Ca t' ib e , en t'ea l ida d muestt'a 
~ue es un mercado inestable y s u jeto a las reaCClones políticas de los 
pl'oduct o t'es de alcohol amerIcanos . Lo 9L1e na jus tifica desar~rolla l ' 

inver'siones en este campo, ampa t'adas en Ed me r'cado no r ~ teamericano . 

B.c. Posib ilidades de otros me t'cados a nive l mundial 

Se puede decir que la s ubstituc iÓn del pett'óleo por los bioca t' burantes 
podría se t ~ , ~es Ltlt ad o de dos problemas concretos en l os pai s es 
lndustt'iallzados: el lncr'emen to sustancial de los preCIOS del petr'óleo 
o e l desabastecimiento de este pr ~ od u cto. Estos países fOt'man el 
met'cado po t e ncl a l de bioca r'bu r antes par'a los países - sLtb de sa l ' t ~o llad os , 

en la hIpótesi s ~ue éstos decidan c o nvet'tit ~ la biomasa , pt~incipa l mente 

l a caNa de azLtcar , en etanol o bio ca t ' but ~an tes para la e:-~po,'tación . 

Según Byé " Mals dans l es deux cas- dLtgmentation I'apide des pl~i :: 

dupét,~ole et t'LlptUt'e d es appl~ov i s l onneme nt s- , le cho~: des a l'mes ne sera 
pas lassé a u }: biocat ~ bLtI~ants . Les I'éac t ion s du systéme ene l ~gé ti~Lle 

classigue son t nettement sDus-est l mées par les pal'tisan des 
blo car but ~a nt s Elles t'estent Fondées SUI' les t' eSSO Ll t' Ces d ' O t ~iglne 

f05S i le et n • accot'den t 9t..1C? peu de pl ace au:~ so 1 u t i o n5 
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biotechnic:jues . " (22 p. 244 ) 

Pat~a t'eforzat' esta opinón e l a u to t' citado h ace una c ompa ,'ac ión e n t t' e 
los pt~ecios a 9ue deberí a ascendet' e l petróleo para se ," subst ituido ya 
sea por biocarb urantes o fu e ntes fósiles a lternat ivas a l pe troleo , como 
es el caso de l ca t"b ón . El étano l pa ra se r' compe t iti vo neces ita que el 
precio del petrÓleo se inct ~eme nt e hasta 60 dÓlat'es y 9ue además , se 
mantensan a estos ni ve les pO t" un tiempo suficiente como para just ific a r 
l as gran des inve r s i o n es C:¡LlE' es ta subst i tuc ión t'ec:¡uiet"e. Po r ott'a 
pa rte, los carbLwan tes s i ntetizados a partit' del ca t' bÓn para se t' 
competit1voS y substltuir a l pet róleo rec:¡ ui eren c:¡ue e l preClO de este 
úl timo se manten9a e ntt'e los 50 y 55 dól are . Como pLlede ve r se 
fácilmente e l combust ible pt'oveniente del cat'bón está más pró x imo que 
e l de los biocat ~ burantes. 

Si a 10 a nt e , ~ i ot·" l e agregamos el h echo de c:¡ue las St'andes reset'vas que 
existén de enet ~9 ia pt'imat' i a e n e l mundo, según est imaciones pt~obadas e n 
1979 , son suficientes para abastece r' lo pOt' 100 af'1os mas a los ni ve les 
d e consumo del aNo c i tado (es más , estimac10nes más t'ec:: ientes hablan de 
t'ese r vas mayo t'es e n 3 o 4 veces a las reset'vas pr?badas) , se c omprueba 
en f orma mas aC E't'tada que la s ubstituciÓn d e bioca t' bu rantes por 
petr61eo en forma absol u ta, es una sit u a ción casi imposi ble de prever , 
de a hí que la sLlbst ituci6n se t ~est t ~ing ue más a una necesidad de 
elevación del octanage p a ra t ~eso l ve t ~ pt~oblem as re l acion ados con el 
medio ambient e ; 10 9 u e de j a un espacio b as tante limitado pat"a los 
biocat'bU/'an tes dent t' o de l mundo de los enE'rgéticos . 

Adic i onalmente, los paises industria li zados se encuentt~a n e n un proces o 
ascend en te de pt'oducc i ón de ott'as fuen tes na tu t ~a l es renovab 1 es , 
di ferentes a la ca~a, pa t'a l a p r o duci ó n de b l ogas, a partir de u n a 
eficienCIa Ct~eC1ente -en l os ú l timos 20 aNos los t'end i mien tos promedio 
de la agr i cul tu t' a han aumentado un 51)7.- . Lo s p t'odu ctos con gran 
desar r ollo son: maíz, trigo, r emo l acha , papa , y u ca , etc . Aún mas , l os 
p a i ses 9ue ya t1enen una decisión definit1 va pa t'a mezc lar los 
combl.Jst ib les de origen p " lmat'io con biocarbut'an tes , a dopt a t ~án l as 
medidas neceSa t ~las pa t'é\ util i ::a r s u s pr'oplas materias pt'imas . 

Para refor=ar lo a nt e rior , l ás existencias de materias primas 
que est Ima l a Comunidad Eeonomie a ELlt'Opea susceptibles 
p roduc e 16n d e b i ocat'bLlt'an t es en 1993 serán : 

ag ri colas 
para la 

100 millones de toneladas de cet'eales ( en 1986 tenia 16 millones> 
3000 mIllones de lltros de alcoho l pat'a vino . 
Además debe 
pt'od ucc ión de 

de lncorpOt~at"se a estos 1nventat' i os , 
ott~OS sucedáneos c omo l a t"emo l acha y la 

la capacidad 
papa. <é..l> 

de 

Esta s ituaC 1ón tt' aet' á como t' esult ado un 
exportación , l os cuales son subsi di ados ; 

aumento e n l os excedentes p a ra 
es 16g1CO suponer 9LlC d ichos 
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SLtbs idios pLtedan ser reorientados pat'a industt'ial i za t' estos pt'oductos 
con dest i no a s u con sumo dent t' O de 1 a Comun idad en fOt'ma de 
b i oca t'but'an t es . 
Un i dos en fo t'ma 

Este fenómeno es s i mi l a r' pcwa el caso de l os Es tados 
aún mas impt'esionante con el maí z. 

En base a ' ·los elementos a ntet'io t'es se puede conclui t, que el me t'cado de 
etanol pat'a los países en desa r't'o llo es r'ealmente in c i e r'to , l o c¡ue 
qu i et'e decir para Centt'oamér ica, c¡ue una est r ategia que impl ique 
gran des inver'siones en esta indus tt'ia, pensando en el met'cado 
ínter'nacional, como un objet i vo c e ntt'al, set'ia de impr'evisíbles 
consecuenc i as . 

CUADRO No VIII. 2 

REPORTE ENTRE LAS RESERVAS COMUNES Y LA PRODUCCION DE ENERGIAS , 
PRIMARIAS EN 1979 

(En millones de barr'iles e9 u ivalentes de petróleo) 

Reset'vas al 

Pt'oducción bl 

Rapot'te alb 

Pét t' O 1 eo 
bt~uto 

626 

22.8 

27: 1 

Gas 
Na tLlra 1 

438 

8 . 9 

49, 1 

CarbÓn 

3 047 

13 . 7 

223: 1 

Sables 
asphaltique 

300 

FUENTE:SHELL , 1981, en BYE, P et MOUNIER, A, (?? p. 245> 

Schi s tes 
bitumineux 

300 

B. d . Las vent ajas o desventajas de o l'lent a r' los escasos I'ec ur'so s de la 
t'egión a la pI'oduc c ión de etanol. 

Cómo ya 5e anal izó, este s ubsistema absor've e l 6 . 7 de l as tierras 
a nual es de LI SO intensivo y el 24.1% de la tiet' t'as bajo t'iego . S i como 
se pt'opone , se s u s tituye el p e tt'óleo sobr'e la base de Lln pt'ogt'ama c¡ue 
utilice una me::::cla d e etanol y gasol ina, en Llna p t 'o pot~ción de 1 a 5, 
impli ca r' fa aumen tar' e l número de hectát'eas dedicadas a la pt'oducción de 
~zúcar~ , has ta el 10% de las ti er' t'as anuales de u so int e n sivo y pOt~ lo 
tanto de tiet't'as bajo I'ieso. Recordemos c¡ue este tipo de tier't'as, que 
son las de mejot' calidad , son escasas en la t'Egión ya c¡ue sólo 
t'ept'esentan el 8. 1/. de las t i et't'as t otales as/'icolas . La discusión 
aqul se c ent t'a e n la pregunta: Jhasta dónde seri a con ven iente para la 
t'E?g lón llevcw adelante una asignación de t'ecut'sos, ya de por s i 
escasos , hacia un producto de exportación con un futuro incierto, 
cuando simul tt\neamente E:?n éstos pai ses esta aumentando su dependencia 
alimentaria y consecuentemen te l os gr'ados de desnutrición de la mayor 
parte de la poblaclón? 
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El p l a nteam ient o mas co t ~ t ~ecto , s e t ~ fa e l de e l abo t ~a t ~ una evaluac i ón mas 
pt~ofunda con un b a lance ge n et~al de t ~e cut 'SOs , a l interiot~ d e un ma r ~co de 
pt ~ i o l~id a des y una deter'minación e:{acta de los los ben e f i cios pt ~ ob ab le s 

9ue j u s tificat"an esta es tr"a tegia . Como hemos mantenido h as ta a hora, la 
ba l a nz a se i nclina contt'B un pt~oyecto 9u e sólo ocasionar"ia pérdi das a 
l a r'egión en tét~minos económicos. En efec to, esta es tr a t egia só l ó 
tendr í a como consec u encia aumentar la d ependenc i a al imentaria y l a 
i ncapacidad de pt"oduci t' alimentos s in tener' la posib il idad adic i onal de 
comp r ~¿:\t' l os en e l e:-:te t ~ ior. 

Como una conc lusión gene /'a l, a la estrateg i a de p r ~oduc ir etano l pa r a 
exportar y p ara subst itu ir e l petróleo, de c onsumo interno, la cr it ica 
mas inmed i ata se t'efiet'e a l p l a nt emient o de desa r ~ l 'o I1at ' toda una 
estr~uc t ut'a par'a p I'oduc ir' e t a nol con u n h orizonte só l o limitado a la 
e>:pOt'tación y a la subs titución de pett~Óleo . Una visión más acet'tada 
podl~fa se t' ent r ~ar a l a p t ~odu cci ó n de ethano l, a partir de una 
pet'spec t i va de desa t'ro 11 a t ~ 1 a suc t'o9Ld mi ca dent t ~O de tod as s u s 
posib il idad es , e>:plor'clndo a9ue ll os campos más estratég i cos y necesarios 

. p a r'a l a r'e9 i ón. Más aLln, esta v i s i ón debe r'á in sc t' i b i t'se a l inter'io t' de 
·una lógica de segut'ida d al imenta l'ia y de desarl'o l lo de un modelo 
éndogeno, 10 9UE' set'~ di scutido en el capitu l o I X. 

VIII.2 Un a Est!,:ateg i a Alte t'nat l va ;:: §.b!.§. t'epe t'c u s i ones 

El objet i vo de este apcu-tado es h ace r un balance cLlan titat i vo de los 
impactos 9ue Llna est t'ateg i a de desa t ~roll0 indust t'ia l tendrfa sobre l a 
econom ía de la reg i ón Centroamericana, a part ir de la utilización de la 
biotecnolog i a sob r~e toda l a cadena Az Ltca t ~ de cat"l a . 

Esta estr'a t eg i a se concibe al intet' iol' de u n modelo de acumulaCIón 
e nd ógeno de cat'c'lctet~ I'egional, dentt'o del cua l, e l eje pt~incipal del 
desarrollo seria la agricultu ra y su industrialización . En lo 9ue 
concierne a l carácter . e::trovertido de l régimen de acumu l ac ión 
existente, se b u sca r'ia redefi ni r y rea t,t i cular la economia regiona l con 
l a econom i a i n ter~nac i onal, modificando, e n tre otr'as cosas, l a 
tI'adicional especialización de e:,:pOl' t ación de m ate t ~ i as p t'imas, pensand o 
e n dinam i zar nuevas e::pot'taciones ag t ~oindLlst t ~iales con alto conten ido 
de valo r agregado. En ' segundo t érmin o , se tratar i a de sus t ituir todas 
a9uellas i mport aC Iones 9ue se t'Ian posibles de pt'oduc it' a pat':; tit' de l a 
industr i a li zación de la agr i cultura . Y Finalmen te, res p ecto a l as 
t'elaciones económicas inte t' n aciona l es , la estt~ate9ia contempla e l 
desat'roll0 loca l y l'e9ional de tecnologfas , donde el mercado t ~e9iona l 

seri a el factor determInante . 

Estos tres elementos estan enmarcados dentt~o de la v i siÓn estt ~ atégica e 
impost e t'gab l e de un eS9uema de Se9U t ~idad y Autosuf i c iencia Alimentaria . 
El planteamien t o descanza. sobl'e la base de una est t'ateg i a t'egional a 
partil ~ de p t ~oyectos con j untos entt~e paises. PO I' consecuen cia el 
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d esar r ~ ol1 0 ag l'o i ndust r ial p t ~OpLlesto imp l ica fa construcciÓn o 
adecuación de unidades de pI'aducción de cat'áctet' nacional y l'E?gional 
cuando l a tecnolog í a y las condiciones d el mer'cado asi lo e ~:i jan . 

En e l desar t'ollo d e este apar t ado , nos centt'aremos sobre todo, en la 
industria li :::ación de l os subp t'oductos de la caf"fa , seg ún la d esc ripción 
hecha e n el capitulo VII, a p ar tir de una simul ac i ón res trinsuid a a 
ciertos pr'oduc tos pos i b les de desar t'O ll a r, en dónde ya ex i ste su 
tec n olog í a en fOl'ma comercial y un me r'cado t'esi o nal ya abie t' to . Esto 
ú ltimo e s fund amenta l, dado que en el modelo a anali::ar' el mer'cado 
interno ser'fa el motor' detet' ffilnante , sin subestimar', por' supues to, el 
mercado inte, ~ naciona l . 

Lo an t.:=r i.o , ~ no ~uie,~e decir gue se deje de l ado el desarrollo de la 
s ucroc¡uimf ca , ~ue en es te plantemlento es un eje es tra tégico de 
desar rol lu del subsistema azüc a r , aún mas, es bajo Llna vis ión de 
c t ~ ecimif"m i: o integ, ~ a l de la SLlc,'oguimlca gue los paises cent,'oame,'icanos 
pod,~ i an s8gu ,'ame n te entrat' a la pt'od u c ción del etanol. Los potenciales 
de la sucro~uimica fLleron i gua lmente analizados en el capitulo a n tes 
seHalado, y nos permiten una vis iÓn clara del gra n campo de d esarr ol~o 

~ue esta rama indu s t,'i al podria pe l'mitir y por 10 tanta impacta r 
positivamente en e l desat' ,'o llo de l as fuet'zas pt'oduc ti vas de la t'egión . 
La cuantiflcac i o n de es t e campo no fue posible por limitaciones de 
tiempo y ,' ecu ,'sos . 

En sin tesis, el esguema de l a estr'ateg i a d e de sa "t'ol l o del subs i stema 
' caNa de azúcar e n la región , presupone modi f i car la visl6n actualmente 
en boga d e dedicar el subsl s temc:\ a p , ~o duc i t' azúcar combinado con la 
p~oducc i ón de ethanol, el pl a nteamiento alternativo bu sc~ un d esarroll o 
integ r a l d e la cadena p,'od u c tiva, es dec ir' e l desa r ~ t ' ollQ de la 
suc r'oC¡Llimica y la industt'ial l::::ación al mtl.ximo de l os s ubp roductos . 

2 .A . Ni veles de ef i c i e n c i a y s u bu til izac i Ón de l a b i omasa e n gen e t"a l 
y s u bp ,' oductos e n p a r ticu l a r' . 

Para la ,'ea ll =ac l Ón de este apart ado y las alternati vas a discutit' se 
ha utilizado la p t'oducc i ó n promedlo de la t'egión corespondiente a los 
al"Cos_ 1984, 1985 Y 1986 , Y par'a los óptlmos ,'ecomendados e l libro:" La · 
Indus trl a de los De t'ivados de la Cal"Ca de Azuca r' " d e l IC I DCA , ya 
citado. (73) 

En cuanto a los niveles de eficiencia, el p,'oblema fllndamental se 
encuen tra en l os nive les de e ::tt~a cción de azúcar' pO t' tonelada caña de 
azúcar l ndustriallzada . En base al indice de e xt r'acc i 6n del 12.5% con 
los vo lúmenes pr'omedlo de cana molida e n el per'iodo 1984/86 , l a reg i ó n 
debió h abe r' obtenido 2 . 3 millones de ton e l adas de a =úcar , sin embar' so , 
realmente se pt'OdllJe t'On sólo 1 . 7 míllones de toneladas . Esto s i sn l fica 
C¡llE' l a ,'€sión en pr'omedio obtLtVO un índi ce de eficiencia del 83 . 1% gue 
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se tt'aduJepon e n una pét'd ida de más de 605 mi 1 toneladas de azúcap, 
equiva l entes a 80 mil l ones de dó l ¿wes , valo t'izadas a 6 centavos de 
dólap l a libpa. Si esa cantidad de az ú car la conviptie p amos en li s ina, 
el va lot' equivalente c¡ue se p i et'de es del ot'den de los 282 millones de 
dól ar'es . 

En lo r'elativo al b agaz o, seg ún los indic es técnicos t'ecomen dados , la 
región debió habe r' pt'oducido en pr'omed io dur' ante e l pe t' i o do mencionado 
5 .1 millones de toneladas , mi entr'as c¡ue prodLljo 5.6 millones , con un 
indice de composición de bagazo poP tonelada de ca~a del 30% , supepiop 
al técnicamente pec omendado . Este ind ice no es bajo y de n i nguna fopma 
negati vo , como se ve r'á más adelante, si este subpr'oduc to fLlepa 
industpializ a do. Las t'azones de l a difer' encia en el i ndice estan 
pelacionadas con las v ar'iedades de las ca~as c¡ue tienen difet'entes 
contenidos de fibra , e i gualmente poP la inefi c i enc ia e n la extpacción 
del a::úcat' , c¡ue puede hacer' CjLle e l baga zo tenga un conten ido t'esidual 
de azúcap mayop al q ue podría considerarse normal . 

El prob l ema con el bagazo res ide en que se u t ili z a como combus tibl e con 
l?s niveles d e humedad c¡ue salen del pt'oceso de l a e:<tt'acciÓn del 
azúcar, l o cual implica un s r a n desperdicio e inefic i encia . Ciertamente 
no se utiliza todo s u poder calórico, el cua l podria obtenerse en 
mayores vol úmenes si fLle r' a menor' e l nivel d e humedad , esto 10 pod e mos 
ve r' en l a tabla s igui e nt e . 

CUADRO No . VIII. 3 

EFECTO DE LA HUMEDAD SOBRE EL VALOR CALOR ICO NETO DEL BAGAZO 

POR C I ENTO PODER CALOR I CO PODER CALORICO INCREMENTO 'l. 
(BASE 50% HUMEDAD) DE HUMEDAD (kcal/ks) 

6 0 1329 
50 18 14 
40 2299 
30 2783 
20 3268 
15 35 10 
10 -3753 

O 4250 

FUENTE : AGRO INVERS I uNES 
emp r'esa de 
(DESUCRA) , 
198 1 . 

desat't ~ o ll o . 

Mi ni s . DE 

( b tu / l b) 

2 416 
3298* • 
41 80 
5060 
594 2 
6382 
6824 
7727 

DE REFOR MA AGRARlA, P lan 
§: uct~oqu i m i co gE' Refot'ma 
DES . AGROPECUARIO Y R.A . 

26 
54 
8 0 
94 

107 
134 

pa r a imp l e me ntar ~ 
Ag r a ri a . AGRAR I A 
Mamas i a , Ni caras tl a , 

En la t'eSlón , el bagazo sale del pr'oceso de e:-: tr'acc i ón con ni veles de 
humedad de 5 0 a 52% y c¿~s i un 100'l. se utili=a con este g r'ad o d e humedad 
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como combust ibl e . Según e l estud i o c i tado (73)~ con la in t t ~od u cc i ón de 
sistemas de secado podt~ia t'ecupet~at ~se ent t ~e e l 30 y 50% del bagazo c:¡ue 
actualmente se c:¡uema , l o 9ue pet'm i tiría a la a9 t ~oi nd L l stt~ i a de pr~imera 
transformac i ón se r autosuf ic ien te en combustib l e . Esto significaría 
tener' 9Lle reducir l a humedad del b agazo a niveles de e n tr'e 25 y 30% 
pa t'a r'ecdper' a t' e l 30% de éste , y a n iveles de entre 10 y 1 1% par ~a 

t 'ec upet ~a t ' el 50% Por' ott~a pat~te , el estudia a,' ,'iba citado de 
NicaragUa pl antea que la reducción a niveles de humedad inferiores al 
25'l. es r'entable s i empr'e y cuando e l bagazo sea indust t'ial izado y no se 
utilice sólo como combustible . 

Tomando como base los coeficien tes ana li zados, se puede establecer e l 
gr'ado de subLlt ili zación y pérdida económi ca c:¡ue la ,'egión tiene con la 
pr'áctica gene r ~a li za da de c:¡uema r e l bagazo con altos grados de humedad . 
S i convertimos el bagazo húmedo (52%) a petróleo ec:¡uivalente , bajo el 
coef i ciente de c:¡ue 6 Tri de bag a zo ec:¡uivalen a 1 TM de petróleo, y lo 
valor i zamos a 19 dólat~es la tonel a da, el bagazo actualmente p r·oducido 
en la r'eg i ó n tendr~ i a un va l D r ~ de 10 1. 6 mi ll ones de pesos, dado C:¡Lle 
ec:¡u i vale a 848 988 Tone l adas de petróleo . 

Si redu Jeramos el grado de humedad hasta liberar u n 30'l. de este b ag azo , 
l a ,'e lac ión de Tonelada de bagazo pOt' pett'óleo se ,'ed uce a 4 . 2 y el 
va lor de todo el bagazo sube a 145. 2 millones de dÓla r es, dado c:¡ue al 
aumentar e l valor calórico este ec:¡uiva l e ya no a 0,8 millones de TM de 
pe tr'óleo, si no a 1. 2 millones de Tt1 de pet t'óleo . Por último, s i 
r'educimos s u humedad hasta 1 ibet ~ar el 50/. del bagazo , lo c:¡ue hace 
cambia r' la r~ elac i ón b agazo de 3: 1, este adguier~e un va l o r' de 203 . 2 
millones de dÓla t ~es ó el ec:¡uivalen te a 1,7 millone.s de TM de pet t ~óleo. 

Asi, t enemos c:¡ue la r ~e8ión está perdiendo más de 1 01 mill ones de 
dó l ares anual e s por quemar el bagazo húmedo. Este a n álisis se hizó con 
los valo t"es técnicos recomendad os de pr'od Llcción de bagazo, pero como se 
mencionó , la t'egión tiene índices mayor~es, de t al for'ma c¡ue en base a 
l a p ,'oducc ión t ~e¿.d d e bagazo ésta pt~esenta Lln a pét'd id a anual de más de 
1 10 millones de dó l ares . 

Par'a tet'mina t' de dimenSlonar el 9 r ~ado de SLlbutilización de este 
subproducto, se ha estimado el valo r ~ gue e l bagazo gene r ~a ría si el 30 o 
SOr. fuera convet'tido a papel periÓdico , bajo el supuesto de reducir la 
humedad a los niveles ya anallzados , o sea c¡ue la a gt'oindustr ~ ia de 
primet~a tr~an s fot · mación segui t ~ ia siendo autosuficiente en enet's ia a base 
de bagazo . 

Pat'a p r'oduc ir una Tone 1 ada de papel per 10d i ca se r ~eC¡Ll i e r ~en 3 . 2 TM de 
bagazo, 10 gue pet~mite est im at~ Lln potencial de pr'oducción para toda l a 
reg i Ón de 478 o 796 mil es de Tone 1 adas de papel, c¡ue e n té t'm i nos 
monetarjos significarían 244 o 406 millones d e dól a r es . De tal manera 
c:¡ue en lugar' de c:¡ue todo el b-ag azo pr'oducido actualmente t ~ ep r 'ese nte un 
va lor de 101 millones de dólares , este se reva lorizat'1 a hasta un 

, , 
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ec¡úivalente de entre 354 y 5 16 mi llones de dÓla t ~es . 

CUADRO Na . VII 1. 4 

CENTROAMER I CA : DISP ONI B IL I DAD RECOMENDA DA DE CANA PARA AZ UCAR , 
AZUCAR y SUBF'RODUCTOS 1984/86 ,. 

(M i 1 es de toneladas ) 

CANA PARA AZUCAR BAGAZO MELAZA CACHAZA HOJAS Y 
PAISES AZUCAR al bl e l d i COJOLLOe/ 

COSTA RI CA 2 670 334 7·34 96 91 1 637 

EL SALVADOR 2 9 98 375 824 108 102 1 837 

OUATEMALA 5 617 702 1 545 202 191 , 443 ~ 

HONDURAS 2 263 283 6 ?? 81 77 1 387 

NICARAGUA 2 8'00 350 770 101 95 1 7 16 

CENTROA/1ER 1 CA ti! "~- ~ .315 ::¡ 093 667 629 11. 355 ~ '" 
FUENTE:Calculos pt~OplOS en base a ( ICIDCA) (73) Estadisticas oficiales 
de GEPLACEA. 
al 12,51. de una t onelada de cal'ia 
b l 27,51. " " " " " 
el 3,6'l. " " " " 
d i 3,5~ " " " " " 
el 61,341. " " " " 

La Cachaza, es ott~o de los subpt~oductos totalmente subutiliz a dos , 
además de c¡ue es un gt'an contaminante y destt~uctOt~ de l os t~ecut~sos 

hidt' i cos contlnentales, dado c¡ue nOt~malmente se deposj ta e n los rios . 
Sus volúmenes de p t'oducción a l can:::an las 630 Toneladas, l as cuales 
podt'ian se t' convet'tldas en cet~a I'efinada . Los volLlme n es p otenc iales de 
este ú l t imo subp t'oducto pod t'ian alcan::a t' las 6.299 Toneladas con un 
va lor monetario de ca~i 1 2 millones de dólares . 

Hojas l::. Cojollos. estos subpt'od uc tos en l a actuali d ad son en gran pat'te 
c¡uemados e inco t'po t'ados en fOt'ma natut'al al suelo . Como se ha 
analizado en e l capitu l o VI I, las posibilidades potenci a les de 
lndust t'ia l izacIón de estos s u bpl'oductos son impot~tantes, además 9L'.e 
como se sab e , la caf'la C.'s el cultivo con mayor gene t'ación d e biomasa pOt' 
Ha. En la I'eglón, la p t'oducción pt' omedio estimada pat'a el pe t ~iodo 

1984/86 de hOJas y cojollos fue de 11 . 4 mIllones de toneladas . La 
indust t'ialización de estos subp t'oductos todavia es limitada, de a h! 9ue 
sea dificil estimat' los niveles de subutili;:ación y s u s potenciales de 



-224 -

p rodLlcción . 

En sintes i s se puede af it ~mar' gue el 9 t ~ado de subutilización e 
ineficiencia del subsistema caNa de azócar es muy alto, pudiendose 
estimar' que éste podri~"l r ~eva l o t 'izar ' se si se industr' ializar'a y se 
mejo'rat'an sus niveles de eficiencia a nive l de ingen1o, sin pen s a r' en 
i n crementar los r'endimientos de caNa por' hectár'ea, pOt' un monta de 
entt'e 647 y 809 millones de dólar'es , l o que equivale a incr'ementat~ el 
Valor Bruto de la P r'oducción de toda la economia centr~oame r "icana entr'e 
el 3 y 3.7% respect i vamente , a partir del VBP de 1983 . 

2. B. Escen a t' io de 
S ubpr'oduc tos de 

P ot e n c i a l e s Optimos 
l a Ca f"r a par'a Azúc a r' . 

d e Indus t ri a l izac ión de l os 

Los escenat~ios que se analizar'án contemplan dos estr'a.téSia.s no muy 
diversas entre s i , pe t'o con diferentes horizon t es en e l tiempo : el 
esc cmario uno se contemp la par'a e l corto plazo y e l escenat'io dos en e l 
mediano plazo , lo que implica que las dos alter'nativas conforman lo que 
podriamos llamar' una e s tr' a.tesia s l obal de desar'r'ollo de l subsistema 
caf"ra de azúcar pa t'a la res ión centt'oamet'icana. 

En el p,'ime r' escenario la est r'atesia s e limita p r ~ inclpalmente a la 
i n dusb'ia l ización de los subpI' oductos y al estab l eclmiento de Llna 
est t'uctLlra p t'oduct i va de etanol , c:¡ue en su inicia pu e de ver' se 
básicamente como una alter' nativa a los carbu r'antes de pett'óleo, pet' o 
disef"rada par'a conver ~ tl s e en una plata f ol'ma 9ue en e l mediano plazo 
permita de s alTolla r ~ l a s b a s es pa t'a la SUct' oquimica y r"esuelva e n lo 
inmediato la pérdida del mer' cado mundial del azúca r ~ . 

Esta h1pótesis no contempla s ,'andes cambios técnolósicos 
asricola del subsi s tema , ni en l a fase agro1ndustr i al , o s ea 
enfocada básicamente a estab l ece r' u n a est t'uctut' a indust r'ia l 

en la fase 
que está 

gue impida 
seguit' con la s u butilización de los sub p r'oductos e iniciar' un pt ~ oceso 

9ue I'esue l va , en definitiva , el pr'oblema de los c r ' ec i ente~ e::cedentes 
de azúcar de la reg16n; por otra parte , esto implicará buscar la 
d ism1nuc ión del s r'ado de subut 1 1 i zac ión de la capa.c idad in~talada a 
nivel de insenio , la cual s erá mayot~ en la medida que s e acumulen los 
inventar'ios. 

Dentr' o de l a concepción de mode l o endóseno la estt"atesia de corto plazo 
buscará en lo concreto valoriza r' económicamente e l subs1stema a tl'avés 
de u n desar' t'ollo v et't i ca 1 , que rompa con el cancep to mi smo de 
asroindus tria tradiciona l, redimensionándola de tal fOI ' ma que permita 
entt'ar' a la agt'o i ndu s tr' ia en la pr'oducci6n de b i cnE'S ínter'medios 
industt'iales , que favot' e;:can el establec1miento de Llna nueva estt'uctLwa 
indus tria l en la resión, a p a rtir del subSistema caNa pa r a azúcar . (Ver 
Diagrama VIII ~ 1 ) 
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Pa t ~a estimar e l grado de valorizac"ión posible en el Cot~to plazo , se 
tomat~on como base l as producciones físicas en pr~omedio anual del 
per'iodo 1984-1 986 (ve r' cuadro No . VIII.5). Los volumenes estab lecidos 
parten de los índi ces de producción 9ue actua lmente contempla el 
subsistema ca~a de azócar de la región . , . 

CUADRO No, VII!. 5 

CENTROAMERICA : DISPON I BI L I DAD REAL DE CANA PARA AZUCAR , AZUCAR y 
SUBPRODUCTOS 1984/86 

(Miles de toneladas) 

CANA PARA AZUCAR BAGAZO MELAZA CACHAZA 
PAIS AZUCAR al bl el di el 

CdSTA RI CA 2 670 240 801 93 91 

EL SALVADOR 2 998 270 899 105 102 

GUATEMALA 5 617 573 169 197 19 1 

HONDURAS 2 263 2 13 679 79 77 

NICARAGUA 2 800 24 1 840 98 95 

CENTROAMERICA .U! 523 1 7 11 ~ ;;57 648 631) 

' FUENTE: Calculas pt'opios en base a difer'entes fuentes. 
al Promedio anual de p t ~oducci6n de caf'la por pais p a r'a el per'iado 

1984- 1986 en base a GEPLACEA , La A9r~oindustria de lE. caNa de azúcat' 
~ U Car~ibe , l'Iéxico , Agosto de 1986 . 

bl Se aplicó el rendimlento de azúcar pr'omedio por país 1984-1986 en 
base a Ibiden. 

el Se estima un 30'l. de ,'end imiento 
de coeficientes reportados en 
Cen troamet'i ca . 

de bagazo 
dlversos 

por caMa , según promedio 
tt'abajos del azúca t ~ para 

d i Se estima un 3 . 5'l. de rendimientos de melaza por TM de caf'la de 
azúcat~, según pt~omedio de coeficientes reportados en Di vesos 
tra bajos del az úcar para Centro América . 

el Se ap licó el 3 . 4% c¡ue se est lma en I eI OCA (73) 

Par'a calcular' el impacto económico y socia l de esta estrategia de 
reconversiÓn y ,'eot'ientación del SLlbslstema caf'fa de azúcar, hemos 
divldido el complejo indust t'ial caf'!'et'o en 5 ~:Jf'andes complejos : el 
Complejo Agrolndustria l de l Bagazo , Melaza , Cachaza, Alimento Anima l y 
el Complejo de Energía o Etano l . El complejo total a desarrollar se 
puede vet' e n el cLla d;:~o No, VIII. 6 Y Diagrama VI I 1.2 
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B.a . Comp l ej o Ag r oi d ust rial d e l b agazo 

Es ta estructura indust rial, parte del supuesto de que e l bagazo tot a l 
del s ub s i stema pasa pOt~ un pt~oceso de secad o Gue pe t ~m i te incrementat~ su 
va lor calÓ t ~ico en un 1 00% , y Gue pOt~ lo tanto se 1 ibera Lln 50% del 
bag. , z o total producido en la r egión, el cua l d a l a base de toda la 
es tr uc tura industr i al propuesta. 

El complejo de l b agazo compren de cinco ramas de producción: la 
energética, e l papel periódico , a lcoh o l furfural, levadura y 
aglomerados. Adicionalmente, este complejo tiene incidencia en 
di fe r e ntes sectores de la economia que se p ued e n resum ir e n : e l sector 
e n e t~ g ia, secto t' fot'esta l, sec tor a l ime ntici o y secto r' de l a GLlÍmi ca . 
Con el esquema d e indust r i a li zac i ó n propues t o este producto podria 
t ~evalo t ~ iz a t 'se e n cas i cuatro veces , asi de un va lo t ~ monetat'io actLLa l de 
11 0 .6 mi ll ones de dÓ l a t'es , pod t' i a pasa t'" a 433 . 6 mi llones . Actua lme nte 
es t e subp t ~oduct o no gener'a empl eo , ya que se utiliza dir'ectamente e n el 
ingenio como combustible en fOt"' ma hLLmeda , s in emba rgo , al 
indus tt'ializ a t'lo pet'mitiria una gen er'ación de 9 60 1 emp l eos 
pet'manentes . 

Ademas de estos impactos positivos e n la econom i a , pOt' el l ado de las 
divisas este subp r'oduct o podt~ í a libet'at' par'a la econ o mi .a t ~e9 i ona l 422 
mi llones de dólat'es: 179 mi llones pO t' sust i t LL ción de im p ot'taciones y 
243 mill ones po r la generac ión de nuevas exportaciones , éste element o 
set· i a ._. muy impa r' tan t e ya que pa t'm i t i t' ia desat~ t 'o ll at~ una nueva fot'ma de 
a t'ticu l . ' c i ón con la economía intet'nacional. Lo a nt e t' i o r i mp lic at'ia 
sus tituÍt' en lOOr. las impot'tac i o n es de pape l pet' iodico, con la 
pos i bli li d '-l.d de gene t'at' una pt~od u cción e}:pot~table o entt~at' a l a 
producci ón de otr'os tipos de papel como es el de impt'enta, el de 
esc ri bir y de cartón para ~mbala8e , ent r e otros. 

Entre ott'os beneficios , e l es t ablecimien to de una i n dustt' ia del papel 
significar i a ad~más l a p os ib ilidad de poder d esarrollar u na ind u st r ia 
edi torial propi a , e l emen to fu ndamental para cualquier estrateg i a de 
desat't'o ll o en r'egiones como l a cen tt'oame r'ican a, donde el analfabetismo 
y la fal ta cas i tota l de una cul tut'a 1 i te r'aria popula r', son elementos 
Gue f,'enan , de ot t'a fO I'ma , las posibil i dades de desat~ t ' ol l o . 

En segundo luga ,' , l a sub rama de tableros d e partículas, puede l legar a 
se " una de las actidades p ¡'oductivas más impot'tantes, po r ~ cua nt o su 
desa t' ,'o llo ti ene una t'e lación dit'ec t a con l as posibili dades de det ene t ~ 

el proceso ace l erado de desforestación que VIenen suf riendo los 
t' ecursos fO t ~esta l es de la /'88 i ón . Lo ante t'io r además de tenet' un a 
t'e l aci ó n dit'ecta con el medio ambien te, esta di ,'ectamente t ~elacionado 

con las pos i bilidades de desa t' rollo de una ag r icu lt ura de rIego, 
elemento estratégico en cualqui et' a lt e rn ativa de desa t'rOl lo de l as 
fuerzas pt'oduct i vas ag t' opecuat'ias de la t'egión, en l a medida que se 
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CUADRb No . VIII , 6 
CENTROAMERICA , VALORI ZAC ION SUBS I STEMA CANA DE AZ UCAR 

ESCENARIO No 1 

DUCTOS 
IVADOS 

PLEJO AGROINDUSTRIAL 
RG I A(BAGAZO BASE SECA 
TM DE PETROLEO) 
EL PERIODICD 
FURAL 
ADURA 
LEROS Uf: 
TICULAS( M3) 
PLEJO AGROINDUSTRIAL 
OHOL 
INA 
ADURA TOR ULA 
PLEJD. AGRO! NDUSTR I AL 
A REt- ¡NADA 
NO 

DEL BAGAZO 
EQUIVALENTE 

DE LA I'1ELAZA 

DE LA CACHAZA 

PRODUCCION 
POTENCIAL 
(Mi les de TM) 

463 
500 

10 
24 

281 

60 
5 

24 

3 
45 

PLEJO AGROINDUSTRIAL ALIMENTO ANIM AL 1 000 
PLEJO AGRO INDU$TR I AL DEL ETANOL 
NOL(alcohol ca r ~bu r ante) 390 di 
ADURA 38 ,5 
PLEJO I NDUSTRIAL AZUCAR* 999 , 7 

AL VAR I ANTE 1 b l 

AL VAR IATNE 2 e l 

PRECIO al VALOR 
DOLARES (Mi l lones 
POR TM de Dó l ares) 

433 , 6 

119 55,1 
510 255,0 

1 270 12 , 7 
1 245 29 , 9 

288 80,9 
1.38 1 9 

600 36 
15 600 78 

1 245 24 , 9 
13 , 1 

1 900 5,7 
165 7 , 4 

16, 1 ~ 
215!2 

429 167 , 2 
1 245 48, O 

133 ,5 133 , 4 

830 ,1 
9 14, 3 

NTE : E 1.nboración propia en base a l a matr iz de p, ~od u cc ión de l dia9 , ~ama Nc 
1.1 , de donde se han valor'izado s olo l os productos f in a l es y pr'ecios en b a~ 

estudio del ICIDCA (73), con l a e;{cepción del pr~ecio del p a p el pe,~iódico C:¡U 

tomado de : FAO , PRODUCTION YEAR BOOI( 1985 . 
Supuesto:sólo el 58 ,431. d e l a caNa producida se conv i erte e l azúca r , e l "es 
se tt"'ansfot'ma en etano l ; l a Va lorización se hace en "base el precio lnt ern~ 

nal de 6 Ctvs . de dólar/libra . La cual seria mayor S I se calcularan a parti 
los pt'ecios internos 9ue s i em pr'e más a l tos 9ue los de l mercado mLlndial. 
Supone conver'tl r' toda l a caf"fa de azúca r' en az úcar' y pr'oducir' a l coho l 
tir de la melaza. 
Sup on e conve r'tir directame nte el 41 , 571. de l a caNa producida en etano l 
mi nuyen do la pr'oducción de me l aza en el mismo por'centaje y ya no produc i 
o hol a partir d e melaza . 
Implic a con ver tir' a etanol 7 , 7 MilI . de TM de c aNa , Tomando e l rendimient 
63 Lts. de alcohol/TM de caNa , seg ún r'endimientos Reg ional es . 
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detenga el proceso de destruc c ión de la s c u encas hidrográfica s de la" 
reg iÓn. As i mi s mo debemos recot~dat~ gue 1 as zonas fot~esta 1 es actua l men te 
se encuentt~an en u n pt'oceso ace l erado de 
it't'eve t'sib le en el CO t'to plazo, además gue 

et'osión 
la mayor 

peguef'fos pt 'o pi eta t ~ i os gue se encuen tran en estas zonas 
fuente de tens i ones soc iales impdr tantes . 

gue amenaza 
pa t· te d e 

fO t'esta l es, 

se t ~ 

los 
son 

La p t'oducc iÓn de fut'fut'a l, aungue es una i ndustt'ia peguef'1a en té t'm i nos 
de l valo t' de su pt'oducc ión, ct'eación de empleos y a h orro en divisas , es 
una industria c ualitati vamen te import a nte por todas las posib ilidades 
gue abre p ara la pr'oducción de t'esinas , productos farmaceuticos , 
plaguicidas y f u rano . Ello permite llega r a n i ve les de 
industrializac i ón hasta de cuarta transformación, aspec to, gue además 
de e l evar' su impa t'tancia económica , es fundamen t al a l in t et'iot' de una 
est t'ateg ia de desat'rollo endóSeno , gue pet'mi ta un t'éS imen de 
ac umulación más art i c ulado en s í mi smo y con una a t't i c ul ación menos 
vulnet'able con t'elación a la econom í a de los países indust t' i a li zados . 

j. B . b Comp lejo ASt'oind u s tt ~ i a l de la Melaza 

Se b u scat' í a ot'ienta t'. totalmente este complejo a la producción de 
alimentos en la forma de lisina, de levadu ra y para la producción de 
al i men tas ba lanceados . Esta opc ión supone e l desa t'ro 11 o de una 
infraestructura i nd ustrial para el etanol , la cual p r o duc iría el 
alcohol pat'a los difet'entes usos gue actualmente se hacen, as i como 
p a ra alcohol c8t'b Ut'ant e . No obstante, en el anál is i 5 sobr'e los 
impactos económicos se ha dejado también la alte t ~nat i va de pt~oducir 60 
mil toneladas de alcohol a partir de este subproducto , gue actualmente 
se pt'oduce en 1 a !'eg i ón. Las t'epe t'cuc iones económi cas en 1 a 
tr ansformación de la me l aza , con l a est r ateg i a g ue incluye alcohol, 
signific a ri an un apo t'te del 12 . 6% al valo r total del subs i stema ; una 
cr'eación de 1 652 emp l eos y un ahot't,o en divisas del ot~den de lo s 14 
mi 110nes de dÓlat'es . 

La prod u cc i ón de 1 isina y levadu t'a se consi d er'a de un alto valor 
estt'atégico, pués es e l f undamento de una estt'uctut'a pt~opia pat'a la 
pt'oducción de al imentos y mas pat~t i culat'mente en la pt ~oducción de 
proteína animal , sin tener gue impo r tar' materias primas por este 
concep to. La li s in a y-la . levadura, contribui r a los de enriguecimiento 
de los alImentos produc i dos e n l a r eg i o n, a partir de materias primas 
p t'op i as . Todos éstos son aspectos fundament a l es en una región donde la 
des nutt'ición es uno de los peo t'es res ultados d el t'égimen de acumulación 
i mpet'an te . 

( B . c Complejo As r'oi ndu s tri a l de l a Cacha=a 

Si bien 
divisas y 

compleJO no tiene g r andes t'epe t'cusiones en t ét'm inos 
empleo, su desat~ t 'o llo tend t'ia d os S t'andes ventajas : 

de va l o t" 
p t ~ i mer'o, 
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CUADRO No . VI I I , 7 

CE NTROAM ERI CA: I MPACTO EN EL EMPLEO DEL SUBS I S TEMA CANA DE AZUCAR , 
ESCENAR IO No 1 

JDUCTO 
=i IVADOS 

"PLEJO AGRO I NDUSTRA I L 

' EL PERI ODICO 
:;; FU RA L 
oL HIDROLITI CA 
JADURA 
3LEROS DE 
~ TIeUL AS( M 3) 

1PLEJo AGROINDUSTRIAL 
• 

: OHOL 
31 "'lA 
JAlJURA TORULA 

1PLEJ O AGRO! NDUSTR 1 AL 

~A CRUDA 
lA REFINADA 

1PLEJO AGRO 1 NDUSTR 1 AL 
: MENTO AN I MAL 

1PLEJO AGRO) NDUSTR I AL 

~NOL 

lA DURA 

'AL VAR I ANTE 1 

'AL VARI ANTE 2 

NUMERO 
PLANTAS 

DEL BAGAZO 

-~ 
2 
3 
2 

5 

DE LA ME LAZA 

2 
1 
~ 

~ 

DE LI! CACHAZA 

~ 

3 

10 

ETANO", 

18 
18 

PRO D U C C ION EMPLEO GENERA 
TOTAL POR PLANTA TOTAL POR 

<Mi l es de ton s . ) PLANT 

500 100 7 295 1 459 
10 5 276 138 

138 4 6 77 1 257 
24 12 13 4 67 

281 56 1 125 225 

60 30 1 652 826 
5 5 28 28 

2 4 12 13 4 67 

7 , 5 2 , 5 48 16 
3,0 1 , O 93 31 

1 000 100 4 980 498 

390 21,6 10 710 595 
38 , 5 2 , 14 2 16 12 

16 536 

25 594 

:NTE: E l abo t ~ac ió n p t ~opia en base a mat t ~l= de pt ~oducción del dia9t~a m a Nc 
1.1 d e donde se han valo l"l Z ... ,do só l o l os p roductos "f inales; los prec i os er 

·e a l leIOCA (73} j ed pt'ec io del papel pe t'iÓdico se tomo de FAO (56) 
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la pos ibili dad de di s minu i r sustan c i almen t e su a c c i ó n c o nta mi nad ot ~a , lo 
cua l p o r s i só l o ya j u stif i ca b u sca r su i n dustr i a l izac i ó n ; y en segundo 
lusar , pe r'm i te l a p r ~oducc i ó n de b i enes como l a ce t ~a t ~ef in ada, 9ue se 
incorp o r a en este a n ál i sis, aceites , r es i nas , fert i lizantes y a li mentos 
pa t ~a anima l es . La p t'oducc i ón de es t os subp t'oductos pe t ~ mi t i t ~1a además 
de s u st i tui r i m p ortacioM~s , cont r i bui r al desarrollo del modelo 
e n dógeno en la med i da 9L1e pos i bi l ita ob t ener una articulación interna 
de la produ cción a partir de l a ut i lizaciÓn de sus propias mate l'ias 
primas y no importadas , como es el caso actualmen te. 

7,B. d Compl ej o A8 t ~ oindu s tt ~ i a l Al ime nto Anima l . 

Este complejo tend r' ia gt'an d es r epe l'cusiones sobt'e l a va l o r ización del 
subsistema caf'l a pa t ~a azúca t' , con la apot'tación de 16. 1 millones de 
dóla t ~es , los cuales son e9uivalentes al 41. de l valo r tota l actual de 
todo el subsistema caNa de la t'egión centr'oame t'icana ; en términos del 
nuevo va lor p t'oyectado del subsistema, el Complejo Al imento animal 
implic.:wia casi el 21. de l a Var i ante 2 ana l izada . En cuanto a empleo , 
este complejo significaria 498 puestos de trabajo . 

En este sentido , el complejo alimento p ara anima l es se conviet'te en un 
elemento impot'tante para la implementac i ó n de una estl~ategia de 
Se9ut~ i dad Alimental'ia con autosufic i encia . Su i n d u sb' i alización, al 
interior del subsistema caNa de azúcar , perm i t i ria , al formar parte 
integl'al del s i s tema alimentar'io , camb i at ~ su I ~ol hoy d i a 
i ns i gnificante , ya gue s u contribución se lim i ta f u ndame n talmente a 
satisface r' las neces i dades calót' i cas de la pobl a ci ón y a una apo t ~tac i ón 

no muy significativa de las necesidades p,'o t e í cas , bajo la fo t ~ma de 
a l imento para animales , a partir de la mela z a n o in d u str i alizada . 

l B. e Comp l e jo Ag I' oindus trial d e l Et a n o l. 

Las grandes ventajas de entra r a desarro llar este complejo , al inter i or 
del subsistema CaNa de Azúca t' , son dive t'sas : en pl'imet~ lugar , 
pet'miti r' i a t'eso1ve t' e l pt'ob l ema de la pél' d i da del met'cado ame t' i cano 
pat'a el azúcat' de la reglón y de los bajos pt~ecios de este pt~OdLlcto en 
e l met'cado mundial¡ y, pqt' cuanto la pt'oducción de caNa se puede 
convert i r, en una p t'OpOt~C i ón 9ue pLlede f 1 uc tua r en tt'e un 40 y 50%., en 
etanol. Esto slgnlfl car' i a además, t'esolve t' el pt'oblema de los altos 
invental'ios 9ue se vienen acumulando en la región, t ransfot~mando en 
alcohol s u 2 gLlÍ valen te en caf"1a par'a azúcar . 

En segundo lL!9 a t~, este comp lejo en su p l'ime r'a fase consisti r'ia en 
desa t' rollar la capacidad Industrial para prod u cir etanol , 
convirtiendose en la plataforma básica industrial, de tal forma 9ue la 
r eg ion pudiera entra r a la industria de la 9uim i ca de l os grandes 
intet' medios y a la 9uimica de especialidades . - Como ya se analizó en el 
capitulo VII, esto per'mitlria ir sustituyendo pau l atinamente productos 
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CUADRO No. VI II.8 

CENTROAMERICA : PRODUCCION POTENCIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 
LOS SUBPRODUCTOS E INDICE DE S USTITUCIDN DE IMPORTACIONES 

ESCENARIO No 1 

>RODUCTQ PRDDUCCIDN IMPORTACIONES bl RAZON DE D 1 V 1 S A S 
lER I VADOs POTENCIAL (OOOTM) MI LLO- SUS TI TUC ION AHORRO GENERACII 

(úüOTM) NES $ No . de veces MILLONES DE US! 

>APEL PER I DD I CO 500 249 154 2 154 154 

'URFURAL 10 266 194 0,04 7 

,EVADURA 86 , 5 124 38 0,39 15 

'ABLEROS DE 
)ART I CULAS (M3) 28 1 22 3 13 3 38 

¡LCOHOL 60 5 , 6 5 10 , 7 5 51 

, ISINA 5 19 6 0,26 2 

:ERA REF INADA 3 12 9 0,25 2 

,BOND 45 565 90 0,8 7 

¡LIMEN I Ü ANI MAL el l 000 124 39 8 . 06 16,1 00 

:NERGI A {A l cohol 
:arbu t'an t e> "390 254 al 97 1,53 97 51 

"OTAL VARIANTE 1 21 1 243 

'O TAL VARIANTE 2 287 243 

'UENTE : Elabot'ac ión pt'opia en base a l a matt'iz de Coeficientes técni cos gUl 
lne::a a és t e capitulo y o tt'as fuen tes ya" mencionadas . 

.1 Gasol l na 
,/ En base a : AnUat' lO Estadistlco Centroamericano de Comet"'cio E::ter'iof' , SIEC 
iuatemala . 1982 
/La comparaclón se hace en términos de valot, 
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qu ímicos pt~ovenientes de l a 9 u í mica Ot~9á ni ca , f u ndamenta lme n te del 
pet r'ó l eo , que e n l a ac t ua l id a d se i mp Ot ~ t an , y pasa r a desar r'o ll a r la 
producción de so l ven tes , ác idos orgán i c o s , d e t' i vados d e l a saca r'oza , de 
po l isacár idos y derivados cel ul a r es . Bi e n es f u nd a me n ta l es para empezar 
a d esa r't'ollar u na estructu r'a económica que pe r'm i ta camb i os i mpo r'tan tes 
en el desar t'ollo 'de l as fuer'zas productivas y e n la tt'ansformación de l 
régimen de acumulaci6n actual. 

La primera fase de l complejo de la Sucroqu l mica , que aqul le hemos 
ll amado Comp l eJo del Etanol, además de los efectos positivos en el 
corto y mediano plazo , ya mencion ados , e n 10 concreto sign i f i caría 
valorizar en forma signif i cat i va el subsistema caNa d e azúca r presente , 
dado c¡ue só l o este comple j o pod t' l a genera r' u na p t ~oducc ión con u n va l ot
s uper i o r a l os 2 15 . 2 millones d e dó l a r es , 10 c¡ue comparad o c on e l va l or 
tota l presente del subsistema caNa de azúcar representarla cas i e l 56% 
de este . 

En lo c¡ue toca al empleo , este complejo generar-ia los mayores ni ve les 
ocupacionales en la nueva estt'uctura de l sistema , permi tiendo la 
creación de 10 7 10 plazas , c¡ue significar'ian el 42% del emp l eo total. ' 
(ver cuadro No . VII I. ?). Por último, el desarrollo del Etanol 
liherarla, en una pr i mera fase , más 148 millones de d61a r'es , dado que 
se sustitui t'ía g r'an pe\t'te de l a gaso l ina c¡ue actua l mente se i mpo r-ta en 
la reg i ón y parte de l petrÓleo c r udo c¡ue se refina intern amente . 

Ad,i..cionalmente, al dejar de expo t'ta t' e l azúca r ~ y l a melaza 9Lle se dejan 
de producir, y al converti r' la caNa pat ~a azúcar en etanol , se 
ahorrarlan divisa s por e l transporte de l azúcar y la melaza hacla el 
extranjero ; el monto a horrado seria de al rededo l ~ de los? 3 mi llones de 
d6Iat ~es . (131) 

;!.B. f . Comp l e jo i ndus tri a l a zúc a r . 

Este complejo pierde importancia en la nueva estratég i a y deja de ser 
el elemento motor básico del subsistema caNa para azúcar; s u papel se 
orlentaria. fundamentalmente a proporcionar a la reg i 6n el az dc a r 
necesar la para con sumo humano , en forma dir~ecta y e n forma 
manufacturada a través de la industria de bebidas gaseosas, panaderia, 
químicá , farmacia , etc . De esta. forma en cuanto a l a generación de 
valor, este comp lejo oc upar í a el c¡uinto lugar al interior del 
subsistema caNa para azúcar , apot'tando e l 1 1.2% del valor total del 
subsistema . 

VII I. 3 An ál isio::: Global de l a Estr'ategla~.!l ba s e ª l a Vat~iante 2 . 

3 . A. Se9ur i d a d y Aut osufi c i e n c i a Alimentari a . 

Hacer frente al problema de la Seguridad y AutosufiCIencia Alimentaria 



-234-

es uno de l os objeti vos ce n t t ~a le s qLIE' pet'segu iría la est t'a tegia de 
desart'o llo e ndÓ!3eno y el senti do soc i a l q ue l a t'egiÓn centroamericana 
daría al desarrollo de la biotecnolog1a, asi coma a los cambios 
profundos que s e están dando en e l contexto de la e cono mí a mundial y a 
la es trateg ia de a utosu f i cienci a de l as economías de sar t ~ol l adas . 

Dentr'o de este conte>:to l a t'edimenciÓn de l Sistema Ca na de Azúca t' de la 
t'e9ión, buscaría impactat' posltivamen t e e l pt'oblema presente de l a 
Segurid a d y Autosu ficienc i a Alimentaria . En la estrategia propues ta 
a rrib a el impacto e n l a alimentación , puede ser conc t'etada a través de 
l a pt'oducción de 86 500 TM de l evadut'a o pt'ote1na unicelular¡ con 5 mil 
Toneladas de lisina y una producción de 1 millÓn de alimento anima l. 

Para med i t' l os i mp ae tos que 1 a 1 evadu t'a pue de p roduc i r en 1 a 
al imentación h Ltmana , se convet'tit'á ésta en h uevo y ca t' n e de aves , para 
l o e U·ll se han usado los siguien tes indiees: cada ave ponedora vive 24 
semana~ y conSLlme en este pet'íodo 16.5 kss de levadura , lo 9ue e qui vale 
a 82 . 5 kgs de eoncen tt'ado j en C?s te pe t' i odo cad a animal produce 2 16 
huevos y tiene a l final del periodo u n peso de 1. 89 kss . A part ir de 
estos índi ces y teniendo como proyecelón produc ir 86 . 500 TM de 
levadut'a, ésta se convertiría en 1 132.4 millones de huevos y 9 . 908 TM 
de cat'ne de ave . Estos volúmen es de p rod u cc i ón t 'ep t ~ese nt at~on , en e l 
caso de l os huevos, el 46 . 5% d e l a producción l ~e9 1 ona l de 1984 y el 
14 . 61. de la p,'oducción de cal'ne de aves de 1983 . 

Asi, depen diendo de l a. po líti ca a toma r' , si se sustituyen l as 
importac iones de soya , podemos mantenet' 1 a p t'oduce l6n ac tua 1 s in tener 
que utilizar divisas por este concepto o altet'natlvamente podemos 
pensar en se9 u ir importando soya e incrementar la producción regional 
de huevos y carne en los porcentajes ar,'iba sef'talados, a pa t 't it ~ d e la 
producclón I'e9iona1 del alimen t o ani mal a b ase de levadura . Una te r cera 
opclón es dedlcar más subp roductos de l a caNa a la Pl'oducción de 
levadw'a y t'educir el uso de divisas, e inct'ementar s l mLlltaneámen te l a 
p roducción de éstas carne y huevos . Independientemente d e la opción 
que se adopte, es claro que bajo esta estrategia el s ub sistema caf't a 
para a;:L'!cat' , puede vo l verse , sólo por' este concepto en un instrumento 
impot'tante en la búsqueda d e la Seguridad y Autosuficiencia Alimen taria 
de la t'esi ón . (73 , 76 Y 128> 

La producción de alimento p a r a animal a part ir de la melaza , la mie l 
hidrol i tlca y e l bagacil l o en un a cantidad de 1 ml ll on de Toneladas 
puede de con vel~t it 'se altet~nativamente en l a p t'oducción de 79 millones 
de llt t'os de leche , que equ i valdrían a l 6'l. de la pl'od u cc ión t'cs í o n al de 
1983 ; e n 15 -674 TM de ca¡'ne de vacuno equ 1 va lentes a l 6'l. de 1 a 
producc l ón regional del mismo año ; ó en 11 111 TM de carne de pot'cino . 
Los I mpactos en l a p t'Oducclón de leche suponen p l 'opo t ~c iona t ' este 
a limento a vacas de doble PI·oposito. S i pO t' el contt'ar i o se opta r a por 
cambiat' la fot~mulaClón contenida a la producclón de las mil tone l adas 
de allmento animal, a Llna fÓr'mLt l a más rica en melasa, 700 8 " s POt' 
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cabeza al día, se pod t ~ i an lle9at~ a pt ~od ucit '; 161 , 428 TM de a li mento 
~alanceado , ~ue si se proporcionará a a n imales especializados en la 
::Jroducción de leche y genéticamente superiol'es a los de doble 
::J ropósito, la producción de lec he podría incrementarse en 484 millones 
je 1 i tr'os de leche , lo que sign ificaría una r ~epel~cus i6n de l 36 , 8% sobre 
la pt"OdLlctión de leche de la t'egión e n 1983 . 

_a lisina como ya se mencionÓ podría Lltilizarse pat""" enr'iquece r 
:ilimentos y as i Impactar" el problema nutt"icional de la región . Es 
jentt"o de esta forma de utilizar el alimento anima l Pl'oducido a par'tlt' 
je la me l aza , la mi el h i dro11tica y e l bagacil10 , que se puede 
:omprendet' el ve t"dade t"o impacto que esta estrategla podr'fa tener',no 
:;ólo en lo c:¡ue se t'efiel'e a l a ob t ención de ciet'to m.,\t'gen en la 
Jósc:¡ueda de la seguridad alimentari a , s ino e n la probab ilidad de 
:;ust itui t' impot'tac iones . En 1982 las i mpot'taciones de leche en la 
"'esi6n ascendiel'on a un vo lumen de 31 . 7 millones de Toneladas, 
inclLlyen do asimismo cremas condensadas y desecada s , que e n conj unto 
-epresen taro n un valor de 50 mil l ones de dólares . 

5. B . La va l orizaciÓn globa l 

,1 análisis ante"lo,' del subsistema al lnterio ,' de la es tt'atesia 
Jropuesta , estimaban un valor' adlcional de su pt'oducción en un 125% . 
:11 relaclonamos los 1 188 mi 110nes de dólar'es -c¡ue r'epr'esentarian el 
la lot' de la pt'aducción si se implementara l a estrateg ia ac:¡ui 
Hscutida- , can el va lor br'uto de la pr'odLlcción de 1983 de la región , 
r Ilas habl'ian s ignifi cado el 4.2%, mientt'as que el peso de este 
:.ubsistema en el pl ~o dLlcto en 1980 significó el 2 .4% . La lncidencia 
:otal del subsistema en el valor' bl'uto de l.i:I. producc16n esta 
:.ubva l uado , dado c¡ue ac¡ui no se ha incorpo l'ado la valorización que 
:iene el azócar consumida por el sec t or manufacturero. 

_o cual nos per' ffilte conc luir' c¡ue d ich o s ubsi stema puedE:? llesa r' ha se r' 
m factor' fLcndame n tal e impo l'tante en la l'e9i6n . PO t' ott'a pa r'te , e l 
jesarrollo ver ti cal del s ub s i stema además de permi ti r incrementa l' 
iustancialmente los e):c:edentes directos sen e t'ados , tendt'ia efectos 
;ec:undar'ios pOI' e l desar l'o llo h o r'izonta l 9ue este provocar'fa tanto e n 
~l ál'ea del transporte, c:omo en l a demanda de bienes inte t ~med los .y de 
:ap ita l, que pod l'ian producir~se intel'namente, todo lo c:ua l tendría una 
.ncidenc:ia lmportante e n e l desat't'ollo del met'cado íntet' no . Además se 
la r' fa un impulso al desarr·o l lo del sector de se r'v icios y de 
:omercia lizaci6n . 

>a l'a tener' 
lel estudIO 
; r'anspo I'te 
.nte rno el 
.ncluyendo 

una I dea del impac:to global , se utillzan los coeficientes 
sobl'e el subslstema caNa en El SalvadOI' (~) . par'a 1978 el 

sign ificó e l 5 , 21% del VBP total del subs i stema , el comel'cio 
0 , 0015'l. y la industria o sector' manufactut· el'o e l 3~ . 6% , no 

la Rama Industrial de Produc tos Farmaceuticos y 
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Medi camentos . S i apl i camos estos valor'es a l to t al d el s ub s i s t e ma ca l"la 
d e az ú ca r d e l a reg i ó n, s i gn i f i ca rí a n 1 682 . 2 mill o n es de d ó l a r es , e n 
el s u p u esto de gue no h ab t' í a u n desa t' t'o ll o i n t e t'no e n la p t'odu cc i ón d e 
bi e n es in te t' med i os y de cap i ta l, o sea q u e l os g l'ados d e a rti cu l ac i Ón 
ext er' n a e n l os sec t o r'es inclu i dos en es t e ú lti mo ca l cu l o no se 
mod ifi ca r' i an en r'e l ac i ó n a SLI s ituac i ón p t'esen t e . S i t'elac i onamo s" el 
valo r globa l poten cial d el subs i stema , con e l va l or de la p r odu cción d e 
toda la econom i a r egional en 1983 , este habr í a s i gn i f i cado e l 7.78%, es 
dec ir' más de tl'es veces, el p eso que es t e subs i stema t uvo en l a 
p t'odu cción global regional de 1980 . 

CENTROAMERI CA, 

COMPLEJ O BAGAZO 

COMPLEJO MELAZA 

COMPLEJO CACHAZA 

COMPLEJO ALIMENTO 

COJ'1PLEJO EHlNOL 

COMPLEJO AZUCAR 

VALOR TOTAL DE LA 

CUADRO No . VIII , 9 

COMPARACI ON ENTRE EL VALOR ACTUAL Y POTENCIAL 
DEL SUBSI STEMA CANA DE AZUCAR 

ESCENARIO No 1 
(Mi l lones de dóla r es ) 

VALOR 
ACTUAL 

110 , 6 

28,2 

3 , 1 

ANIf'lAL 00,0 

,36, (1 

228 . 4 

F'RODUCCION '106,3 

VALOR 
PROYECTADO 

433 , 6 

102,9 

1.3,1 

16 , 1 

215 , 2 

133,4 

914 , 3 

PORCEN TAJE 
DE CAMBIO 

392 

364 

322 

498 

- 58 

FUENTE: Elabot'aCIÓn p/'op ia en base a los diferentes cuad r os y fuentes 
ut i 1 izadas . 

3.c. Rea rti c ul ac i ó n Ex t e l' n a 

Una nueva t' eiH'ticulación con la e c o nomía inter'nac i onal, ser'ia otro de 
los aspectos positivos que se logr' al'fa al implementar' esta estrategia , 
en primera Instancia, se ha calcul a do el impacto en la sustitución de 
importaciones a partir de la i ndustrlali=ación de las materias primas 
del subsistema y en la g e neraCión de divisas a partir de nuevas 
e:-:portüc:iones , el tota l de divisas pOI' éstos dos conceptos lo 
calificamos como la posib i lidad del sub s i stema para l iberar d ivIsas ; 
las cua l es pod t'ian ser' la base p ar'a financia r' el contenido e:·:terno 
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tecnológicb que tendria esta estrateg i a en el corto p l azo , as i 
desarrollo tecnológico t ~e9íona l en e l medii\no y lar~90 p l azo y 
así im eleme nt a , ~ ~ estratesi2, a,'t i culada int e t ~namente . 

como el 
1°9 t'at' 

Dentro de este mat~co l a nueva estrategia 1 ibet'ar' ia 530 mi ll enes de 
divisas , las cuales compat~adas con las di v i sas obtenidas por el 
subsistema en 1983, que fuer'on de l orden de l os 204 mi llones de 
dólares , s i gnifi car' i an Ltna generación de d i visas ec¡uivalentes a casi 
tt'es veces las de ese af'1o . POt' otra parte , esto i mpl icariü que de las 
exportaciones totales e n el último aNo mencionado , este subsistema 
hab r ía aportado el 15r. de las divisas gen et'adas pOt' esas exportaciones , 
en ,'elac i ón a l 5 . 8r. q u e l a estrLlctLtt'CI pr'oductivCl pt~esente del 
sub sistema gener'ó en 1983; o alte t'nativamente l a nueva €:?st rategia. 
h abr í a inct'ementado l as divisas de la econom i a f'eg i ona l en 326 millones 
de dólares . Compar'ando las divisas libera d as potenciales d e l 
subsistema caNa par'a a=LtCa t' , para e l mismo al'l"o , estas hab t' ian 
sign i-ficado 1 ,1 veces l as dlvisas generadas por todas l as e~:portac i ones 

del banano, el· 50 . 81. de las de l café y 2 .4 veces las del algodón . 

Por otra p.a. te , como ya se ha ana l i zado , es t a es tt'ategia trastoca l as 
relaclones con la economia mLlnd i al ~ no só lo en cuanto a s ubstituir 
impof-taciones de bienes -fundamentales, como son los a li mentar~ ios, el 
papel (que actualmente se impot' ta en un lOOr. y se podf ~ i a deja t ~ de 
importar en su tota l idad Ó por l o menos el papel period i co) , l a 
gasolina (que se podría s u st i tuit' en un 1001.) , pa f ~te de l peb'Ólee , 
p r'oductos químicos , etc . , sino que ademas pe t ~m itlt ~ i a l a dinamizaciÓn 
inter-na del subs i stema , dado q u e el mercado regional , ser' fa la base del 
desart'o ll o de la producclón y , las exportaci ones , e n el caso d el 
subsistema caf'fa de azúcar , se r'ían maf~glnales; además el inct'emento 
sustancia l en la g ener'aclón de e:-:cedentes y l a. libet ~ all::ac ión de 
d i v l sas , signl-flCat' ! ü que l as necesidades -financier'as pat~a el 
desarrollo de esta nueva estt~Llctur'a pOd t'i.:m pf-oven it' en lo -fLtndamental 
de la r~ r. l=J'l,''In y no de captación de aho t ~ t ~o~ extet~ nos. 

Como ejemplo podemos menciona t' el etanol , c¡ue para e l desar t ~ol lo de la 
estructura pt'oductiva pt~OpLlesta , I ~equet'lt'ia di v isas equivalentes al 
74 . 641. de la invet'sión total t ~eqLlet'ida . es decir 68 . 3 millones de 
dólar'es . Este pr'oducto sólo e "n un al'l"o genera l' i a una disponibi lidad de 
dlvi sas pOt' 148 mllloncs de dÓla r-es , más del dób l e de las cfivisas 
rec¡ueri d as par-a lleva r- ade l a nt este p r ~0 9t~ama de inve f's i ón . 

3 . 0 . Compos ición ot ~gá n ica de l cap i ta l y plusva lí a f-e lati va 

El de sa l ~ t ~ol l o de la nueva estr~ate9ia l'equie l'E' de un pl'ogl'ama de 
inve r's ienes qLte e n l a alte t ~ natlva a n ali::.:\da implica inve r't ir' ent t ~e 

851 , 8 y 1 036,8 millones de dól"wes , ql.le si los I'e l acion amos con la 
in ver~s ion bt'uta -fij a de capital de la t~e9ión en 1983 , hab f ~ ian 

sisni-flcado incf'ementat' esta inversión entre un 24,1 Y un 29 , 3r. . 
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Este pr'og t'ama de lnver'S l ones trae r' ia como consecuencia u n camo i o 
fun damenta l en el r'égimen de acum u lación , e n cuanto a l a fo t'ma d e 
generación del e:<cedente , como t'esultado de un incremento e n la 
composición o r'ganica de l capita l , esto se ref l eja c l a r'amente en la 
productividad de la fuerza de t r abajo . Con la estructu r a produc t iva 
actual, la product i vidad del 'trabajador -estimada pa r a el periodo 
1984-1986- es de 2 827 dó l cwes , contemplando l as t t'es fases act u ales 
de l sistema (agrícola, agt'oindusb'ia l y manufactut'e t'o) . 

Con la estrategia de i ndustrializac i ón de todo e l subsistema caNa, esta 
pt'OdLlct i vidad se elev8t' 1 a a 7 429 dólar'es anuales, o sea un inct'emen t o 
en la pr'oduct ividad d e l 263% . De esta fOt'ma queda clar'o c¡ue la 
plusva1 1 a t'elativa. pasat' í a a jugar' un papel más relevante , e n relación 
a l a plusva11a absoluta . Esta tt'ansfo r'mac ión se conside r'a fundamental 
en cualc¡ulet' estt'ategia de desa n 'o llo , puesto c¡ u e impl ica pasar a una 
dinámica de desar rollo de las fuerzas p roductivas más acelerada , c¡ue la 
que permite la situación de sobre-explotac i ón de la fuerza de t rabajo , 
como fuente principal de generación de excedentes . 

Este cambio sustancial en la productivi dad global del subsistema, 
estaría dada por los altos indices de producti v idad que tendría la 
estr'uctLtt'a indusb'ial a desat'r'ollar en los dife r'entes complejos 
agroindusb'iales del subsistema . Las p r'oduc ti v idades de los complejos 
del bagazo , melaza, cachaza, etan ol y a l imento para animal serían de: 
45.2 , 76 . 6 , 92.9 , 19 .7 Y 58 . 2 miles de dólares por trabajador, 
respect i vamente . Como puede ap rec ia t'se todos l os índ i ces son muy 
superiores a la pt'oductividad promedio del subs istema e n su conjunto, 
debido a los bajos niveles de p l'oductividad que segu ir' ían e:dstiendo en 
el campo ag r'icola y l a ag t'oindus tria de p t' imera tl'ansfot'mación. 

Campa r'ando estas pr'aductividades con la pro ductividad global del 
t'cgimen de aCLlmu la c ion de l a r'egi on , l as difet'encias son todavía más 
mar'cadas, segú n datos de la S I ECA, la pt'oducti vi dad por' p e t'sona 
econÓmicamente act iva en 1985 fue de 3 . 247 dÓlat'es , mientt'as gLle a 
nivel de l a rama i ndust rial esta s i g n ificó 4 . 048 dólare s . PR~ALC por 
su pat'te estimaba una pt'oductividad po r' hombt'e/ocupado industt' ial en la 
r'eg ión en 1980 de 3 . 593 dolat'es. Podemos con cluir c¡ue el desa tTollo de 
esta estt'ategia conver'tiria al Subsistema CaNa par'a A=úcat' en Ltn 
sistema más ef icien te y de g t'an d i namismo par'a la economia. ( 110 y 128) 

La inver's ión t'egue t' ida pOI' cada nl.tevo empleo gene r'ado, a nivel global 
de los difet'E'ntes s ub S i s t emas , ser' ía del Qr'den de los .33 . 3 y 40 .5 m i les 
de dÓlat'es. F'at'a los difer'entes complejos del subsistema, el complejo 
de l bagazo y la cacha=a son l os 9ue r'ec¡uiet' en las mayor'es lnvet'siones 
pOt' empleo genet'ado: 85 . 9 y 82 . 3 miles de dólal'es I'espec tivamente . 

La invel'sión 
d i scutida, s i 

total rec¡uerida en di v isas para tod~ la estrategia 
tomamos como ejemplo el factor de componente externo 

ac¡ui 
del 
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CUADRO No. VIII,l O 

ITROAMERICA , VALOR DE LAS INVERS I ONES Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIM~ 

SUBS ISTEMA CANA DE AZ UCAR 
ESCENAR I O No 1 

IDUCTO 
:I VADOS 

IPLEJO AGROINDUSTRAIL DEL BAGAZO 

EL PER IDO I CO 
FURAL 
L HIDROLITICA 
ADURAeBAGAGILLO) 
LEROS DE 
TICULAS(M3) 

FLEJO ALIMENTACION AN IMAL 

PLEJO ETANOL 

NOL <TM DE CANA) 
ADURA 

AL VAR IANTE 1 
AL VARIANTE 2 

NUMERO 
PLANTAS 

5 
2 
3 
2 

5 

2 
1 
2 

3 
3 

18 
18 

REQUER IMI ENTOS 
DE MATERIA PRIMA 

TOTAL POR TM PRO-
(OOOTM) DUCIDA(TM) 

"- 765 , 2 

1 600 
270 
360 , 2 
816 

535 

593, 2 

240 
250 
103 , 2 

300 
7 ,5 

7 690 

3,20 
27 , 00 

2 , 61 
34 

1, 95 

4,00 
50 , 00 

4 , 3 

40,00 
2 , 50 

20,87 

77 4, 1) 
8 5 1, 8 

VALOR DE 
LA INVERSIOl\ 

MILLONES 
US DOLARES 

659 .5 824 . 

500 650 
26 - 32 
21 - 30 
37 , 5 

75 

101 125 

26 - 30 
45 - 65 
30 

1..L....Q. 

2,6 
9 , 0 

2 , 0 

10::;; , 7 

91 , 5 
12 , 2 

963 , 1 
1 036 , 8 

'HE: El.#.bot ~a c i Ón propia en base a l a matt'l= de producción del gt'af i co VIII, 
mont os dQ inversifon se han estimado a pat' ti l' de ICIOCA (73 ) 1 con e:-:cepció 
la inversiÓn para p t'oduci r l eva.d u t'a a partir del bagaci ll o , 9ue se obtuv 
estudio de l CHJVESTAV ( 135) 

:::1 contQnldo de la fÓt' mula es de 113 f(gs de mela=a y 655 f(gs de bag ac il1 
TM de i'.limento animal , es decÍt' un total de 1 13 000 Y 655 000 TI 

::lectivamente . 



-240-

etanol, signif icar í a entre 635 . 8 y 773 . 9 millones de dOlares, cifras 
que rept"esentcu'ian entr'e el 75 y el 981. de las divisas l iberadas en un 
sólo aMo, por e l desarro llo industrial di scutido; esto permite 
,'eafi t'mar lo dicho ante r' l a t'mente, en cuanto a l a capacidad de 
autofinanciamiento de la estrategia propuesta . Por otra parte este 
pros,'ama de inver'siones sener'ar i a una demanda interna, fundamentalmente 
en el á t'ea de construcción, del orden de 216 a 263 mi llones de dólar'es . 

3 . E. Imp acto globa l en la fuerza de trabajo. 

El impacto en el empleo se debe anali:::at' desde dos pet'spectivas: en 
CLlanto a l tipo de empleo senar'ado y al nümer'o de empleos ct'eados . 
Dadas las caracteri stica.s de desempleo abie rto y subemp l eo de la región 
esta variable económica es de gran importancia en cualGuiet ~ est t~at egia 

alternativa de desarrollo a di scut i r . 

La estrategia de industt~ializaci6n del subsistema caha y sus 
subproductos , con ll eva la necesidad de impulsat~ un pt ~0 9rama de 
capacitación y especi a li;:ación de la fuerza de t t ~abajo, como , ~es Llltado 

~ de la elevación en la composición orgánica del capital . Asi esta nueva 
fuerza de tt~abajo tendt~á mayo t ~es niveles de productividad o sea Llna 
mayor genar'ac ión de e>:cedente pat' tIempo tr'abajado, lo Gue implica 
redLlcit' el ti empo nece sar~ io de tt'abajo pat~a su reprodLlc c ión. 

Por otr'a pat~te , e l desa ,' ,'ol l o de fLlet~Zas p t' oduc tivas , los mayores 
n iveles de capacitación, as i como la fOt'ma de ot'sanización de la 
pt ~oducc:ió n, implican en fOt'ma s imul tánea pt'ocesos de organización 
social de la fuer::a de tt'abajo , 10 Gue genera modificaciones 
importantes en las t'elac i ones entr'e el capftal y e l tr'abajo . 

La sindica li;:aciÓn del trabajador' es un fenómeno Gue tiene hondas 
raíces hi stÓt' icas, en l a medida Gue el capItalismo pasa a f ormas más 
dinámicas en el desarr'ol l o de SLIS fUet~;:a5 productivas, lo Gue implica 
como ya s e sef'1a ló, mayot'es nivel es en la compos ición ot'gánica del 
capital, y p Ot' 10 tanto la posibilldad de elevar los inSt'esos y las 
condiciones de v id a de la fuerza de t"abajo . 

Estas nuevas fo r'mas de ot~ganlzación de l a fuer'=a de tr'abajo, son además 
una condiclón necesat'ia par'a el capital, pat'a poder lmplementar 
procesos de mayor lntensificación del trabajo en términos cualitativos 
y cuantitat i vos e incrementar' la pr'oductividad y la tasa de 
explotación, como un a neces id a d fundamenta l para aumenta r la tasa de 
gananCIa . Lo anterlo r Gui e re d ec ir que el increment o en l a remuneración 
recibIda por la fuer;:a de trabajo dentro de un proceso ace lerado de 
desat't'ollo de l as fuet~;:as product ivas y de la compos ici ón o,'sánica de l 
capltal, e n nIngón momento significar'á que la fuer;:a de trabajo 
inct'emente sus ingresos en fa misma PI'OPo/'clón o en una propor'ci6n 
mayot' a l desat'rollo de su pr'oductivid.:\d o capaCIdad de generar' 
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exceden tes. 

El compot~ t amie nto aqui descrito cot ~ t ~esponde a un régimen de acumulac i ó n 
capitalista , la d inámica en u n país de economía pl an ificada o d e una 
economía mi:-:ta , con Lt n peso pt~edominante de la fu e rza de trabajo e n l a 
estt~uctut~a de poder , como pod rí a set~ el ' caso de la economía 
nicat'a90en se , camb i a t ~La la d i námica propues t a, en cuanto a l as fO I ~mas 

q ue se darían tanto en las t ~e l ac i ones de p,'oducción como la 
distribuci ón del excedente . Aún e n este caso , la p roductividad d e l 
trabajador ct'ecerá en una propol'c ión infet'io t' a l de su ingreso, visto 
como un ingl'eso soc ial, no s6 lo sa l arial , esta condlcion es esencial en 
cuanto a que l a nueva estr'ategia de desart'ollo o i ndustt'ia li zación de l 
sub s i stema , t i e n e que genet~ar i gua 1 mente los exceden t es necesar ios pa r' a 
el des a t' ,'o ll o de l as fuerzas P"OdLtc ti vas del mi s mo s ub s i stema y 
contt'ibLlir a l desarro llo de éstas e n ot l'as esfe r'as de l a econom;(a . 

El imp. \c to en e l empleo en términos globales se ha est imado e n 25 594 
nuevas plazas , lo que significa r ía que este subs i stema dema ndará 268 
263 per· <; ona s . A ni ve l de toda l a econom í a e l sub s i stema absorvería el 
3 . 4 9 1. . E l e mpleo genet'ado e n l as dif e t'entes fa ses industri a l es del 
subsi s t e ma, es decir fuera de l a agr i cu l tura , ser ia de 167 374 empleos 
lo que impli car í a que este subs i stema gener-at- í a e l 16,81. de la PEA 
industri~ l, con l a indust,' iali=ac i ón propuesta . 

VIII. 'l Est t ~ategia de medlano pla=o ~ tl !d§..Q de g biotecno l og i a ~ toda 
~ cadena del subsistema ~ 

S i fijamos el ho r izonte de la estrategia de mediano pla zo en e l a No 
2000, podemos cons id et~a r~la como una fase intet·media pat~a obtener~ el 
objetivo global de lntrodUClr todo el subsistema de l a caNa de azócar a 
a una dinámica de desat~t~ollo y eficiencla. Pa,~a esto s e inclLtyen, 
además de los elemen tos relacionados con l a organ i zación de la 
p t'oducc i ó n - elementos int e t'nos y e}:te t' n os al p t ~oceso prod u ctivo- , la 
es trateg ia de tecn ificación e i ndust t' iali zac ión, mediante la 
introducc iÓn de la biotecnolog l a en l as dife t'entes fases del 
subsistema . 

~n el mediano pla=o se avan=aria sobre lo planteado en e l corto plazo, 
en cuanto a Cjue la biotecnologia debet~ia impactar l a product i v idad 
agr í cola e i mplementar l a plataforma Indus trial de l a s u croCjuim i c a 
llevando a fases de 4a . y 5a . transformación , a l etano l y al 
furfural. Además de la introducción de la biotecno l ogia, la estrateg i a 
de largo p l a=o contempla l a modernl=aclón y eficiencia de la pl a nt a de 
ingenIOS y su ampl I ación en funciÓn a los nuevos n i ve l es de p t'educción 
a alcanzar . 

A5imismo en 
product i vidad 

esta 
en el 

hipótesis, s e t I ene 
campo caNe r'o buscando 

como Objet i v o incrementar l a 
eleva t' los t'endlm i entos de 
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caNa pOt~ hectá r ~ea a 100 Tm en p r'omedio a ni ve l de toda. la reg i ón e 
i ncrementar el índ i ce de conver~si6n de caNa e n azúcar~ a l 11 por ciento . 
La posib ilida.d de elevar~ los rendimi e ntos en el campo caNero descanza 
en dos elementos : las proyecciones e}:i stentes en el marco mundial de l a 
b i o tec nologia , que p r ~eveen pa r ~ a mediados de la década de los aNos 90 l a 
comet~c i ali z ación masiva de va t ~ ied a des de caNa i mpac t adas 
biotecno lósi ca me nte; y en la hipót es is d e 9ue la reg i ón inic i a en e l 
trascut'SO de los pt' óx i mos 3 aNos un pr'ograma cient í fico , ten diente a 
desar'ro llar una base tecnológica , 9ue p ermi ta generar tec n o l ogía y 
aprop i at ~ se de l os avances de la biotecnologia e n e l campo caf'1et'o . 

S i se implementan l as po lí ticas tecnológicas mencionadas y se llegan a 
obtene t' l os impa c tos e s pe t'ados e n l os r'en dimien tos , e n campo y en 
i n genio , l as d i sponibi li dades de caN a , azúcat~ y s u bprod uctos set~ian l os 
contemplados e n e l cuadt~o VIII, 11 

CUADRO No . VIl I,11 

CENTROAMERI CA : DI SPON I B I LI DAD REAL DE CANA PARA ,AZ UC AR , AZUCAR 
SUBPRODUCTOS AL ANO 2000 al 

(M i les de toneladas) 

CANA PARA AZUCAR BAGA ZO MELAZA CACHAZA 
PAIS AZUCAR b l el di el fl 

COSTA RICA .3 7 50 413 1 125 135 127 

EL SALVADOR 3 560 392 1 068 128 121 

GUATEMALA 8 550 940 ~ 565 308 29 1 

HONDURAS 3 050 -::'~C;" .... _ • ...J 9 15 11 0 104 

NICAR AG UA 4 0 0 0 440 1 200 144 136 

CENTROAMERICA 22 9 10 ;f. 520 él 873 825 779 

FUENTE : Calculas p t'op i os en b ase a d iferentes fuentés . 
a/Supone mant e n e r' l as áreas promedio del periodo 1984-1986 . 

y 

b / E I promed i o anua l de producción por ~ pa i s se in c t'eme nt a a 100TM/ Ha . 
e / El r'endimient o de azúca r p,' omedio POt' TN e s de l 1 t.:. 
d / Se E's tlma Ltn 30t.: de t ~e ndi miento de bagazo por caf'1 a, según pt'omedio de 
coeficientes t ~epo rtados e n dl versos estudlOS p a ra C . A. 
e /Se estlma un 3 . 6 t. de r end imientos de melaza por TM de caha de a=úcar . 
f / Se ap licó el .3 . 4t.: 9ue 5e estima en ICIOCA ( 73) 

Comparando 
impot ~ tante 

los cuadros VI II,5 y VIII ,1 1 , se puede 
impacto gue esta est l'ateg i a tendr' i a en l a 

es t a blecer' e l 
dispooibi 1 i dad 
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potencial de ma tet~ i a prlma a pat~t ir' de la caha para profund i zar~ la 
est t'ategía de COI'tO pl azo, as. la caf'1a pcwa az á u car, e l azúca r' , el 
bagazo, la melaza y la cachaza tendrían un incremento e n su ofet'ta al 
a~o 2000: de 23.7, 47.3 , 23.7 , 27 . 3 Y 23 . 7 pOt' ciento, respec t i vamen te. 

La estr'ategia de indust r'ia l i zac i'ón pr'opuesta en el cor to p lazo , 
ap licada a estas nuevas disponibilidades de materia prima , s ignificaría 
impacta r' mucho más l os diferentes campos de la economía , ya analizados 
en el co r'to plazo; con una in c i dencia más pr'ofunda en los s r'ados de 
indust ri a li =aciÓn, si se ap li ca r'á la est r'ateg i a en esta segunda fase 
hasta los niveles de 4a . y 5a . etapa, tanto en l a p r'oducción de l 
f urfural y como de l etano l. Los campos de acción de estas dos ramas de 
la s ucroqulmic a, dejan ve r claramente , como es t a i ndustria ciertamente 
tiene s r'andes poten cialidades e n la región , l o que pe r' mitit' ía hacer 
entt'ar a Cent t'o Amé ric a sobre esta vía y pode r' ob ten er' una mayor 
a r'ticulación inter'na de l a economia y una r'einser'ción con la economía 
internac i ona l, a partir de l os intereses propios de la región . 

Po,iemos concluir' , 9ue e:dsten posib i li dades t'eales de desar'rollo de 
estrateg i as económ icas alternativas par'a la r'egi ón , a pat'tir de los 
t'er.LWSOS con que cuenta . E llo e>: is ue , s in dud a , sr'andes esfuE'r'zos y 
cambi.os politicos, que pet'mitan mod i f i car la r'acionalidad d e l actual 
t'ési1/"!(3n de acumulación, par'a que pLleda se r' transformado e n función de 
una l ÓSiL a r'egional, que aun que inserta e n la dinámica mLlndial, tensa 
u n (¡l eno t ~ gr'ado dependencia en té r'minos de los niveles de at,ticul ación y 
di n amización de la economia. 

Es también claro, por otra parte , qLle la 
potencialidades C.>n t'eCLlrsos no utilizados, 9ue de 
r'acionalizar' su ap t'ovechamiento y at'ientación 
base suficiente para l ogr'ar sacat~ a la r'e.gión del 
y de l a dlnámica de ma r'ginación social dónde 
parte de la población centroa mer i cana. 

r eg i ón paseé St'andes 
ser redefinidos para 
soc ial , pueden ser la 
ost r'asisffio económico 
se encuentr'a la mayor 

Por último, la s istematizaciÓn hecha en el caso de la caha de azúc~r , 

aplicado a los diferentes subsistemas de la región , pueden perm i tir 
llegar el la redefinición Lln régimen de acumulación alte r' n at i vo , e l cual 
en S t'andes líneas SE' analizará en el cap i tulo IX . 

V I II. S Lineamientos Genet'ales I?..~ 

Subsistema CaNa par'a A=úcat' eQ. gl 
Intr'oducción de g Bitecnolosfa . 

• 
Istmo 

Alter'nativa 
Cen t roamet' i e ano 

Se considera q ue la dinámica tecnológica a n ivel mundial , relacionada 
con la b i otecnologia, puede y de hecho esta afectando a los mode}>os 
economlCOS de los países sLtbdesCtr' t'ollados y en concr'eto a la economía 
de la t' eg i ón ; pe r'o también cier' tamente ésta puede cr"'eat' soluc iones 
i mportantes qLle per'mitir' i an gen erar' estt'uctu t'as económicas menos 
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sus ceptibles a la d o minaci6n e x terna de las 
indus trializados . 

econ omlas de los paises 

El ap t'ovechamiento de estas posibilidades exige una ser'ie de 
r e d ef i n i c i ones a fin de camb iar la l ógica que h a determinando el 
mantenime nto del desat'r'ollo de l as estructur'as pr'od u c ti vas . Asi , en el 
caso de l a caNa de azúca r' , se debe par' tir d e un punta d e v ista que 
transfot'me la v i s ión que tenemos de este subsistema , pensando que OQ 

d ebe con ceb irse exc lusi vamen t e como !::!..!J..e. estr'uctura par'a l..e pr'oducc ión 
de aZLtCar y. par'a para .!..-ª. genet'ación de di visas . 

Cama resultada de la crisis que v i ven los diferentes s i stemas de la 
agt'oe>:po r' tac i6n, busca r e l d esa t't'ol lo de estru ctu t'as p t' o duc ti vas 
alternat i vas , impli ca e n l a p r'ác t ica l a bús queda de u n desat't'o ll o 
tecno l ógico d el parque industr ial ya existent e, que por ot r a parte 
representa gt'an des niveles de inve r's i Ón . El subs istema de l a caNa , es 
un s i stema generador' de g r'andes cantldades de biomasa suscept ibles de 
se r' industt'ializadas , qLle debe combi n a r'se con una base tecnológ ic a que 
p e t'm i ta dar saltas en este campo con una mayor' ve locidad . Por el 
contrario , la altet'nativa de desat'rollar nuevas át'eas ine:·:istentes en 
la región e:ciglrian iniciar un proceso de desarro l lo y manejo de nuevas 
eS,tructuras tecnológicas en las cLláles no se tiene la experien cia 
suficiente. 

De esta forma, este tt'aba jo se plantea la altern.:ttiva de buscar l a 
t'econversión del sistema cafla de azLtca t' , bajo la pt'emisa de gener'ar un a 
estt'uctu t'a produc ti va con un fue rt e contenldo endógeno , es dec ir' que 
este s i s t e ma sea determinado , en cuanto a SLl dlnámlca de mercado, en 
una pr'opot'ción impat' tante por el mer~cado t ~e9 1onal. En segund o lugar , 
q ue se busque un desa t'rollo tecnológ i co que pet'mi ta pt'ocesos avanzados 
de industria llzac16n y mejoras sustanciales en la eficiencia a ni ve l de 

camp o , par'a pe t ~mi tir gue esta es tt ~uctu r 'a pt'oduct i va gen e re mayor' 
riqueza , emp l eo y d i sm inución de la dependencia uni la t e t'al e n t'e l aci6n 
al mercado internaciona l . 

Las posib illdades de mejor'at' tecnológ icamenmte el campo cahet'o, a 
través de la biotecnolog i a , como ya se vió en e n el cilp itul o 11, set'án 
una t'ealidad en el CO t'to plazo den tro de l espectro tecno l ógico mundial . 
La gen et'ación de va t' iedades de caNa tt'ansfot'madas con l a biotecno l ogía , 
que pet ~m itan obtener rendlmientos promedios a nive l t'eglon al muy 
super'iores a los actuales , será posible en e l hori::on te de med l ados de 
l a década de los aNos 90 . 

Esto tt'aeria c,omo t'esul tado, en tt'e ob' os aspectos , fuer t es incrementos 
en los volLlmes de p t"OdUCClón de caNa ; en l a disponlbilldad de mayo r'es 
vo l úmenes de a::úca t' y subp t'oductos y , pOt' lo tanto , un aumento en l as 
cantidade-s de matet'ias pr' imas susceptibles de ser lndus triali:: adas . 
Dado el impo t'tan te vo]umén de emp l eo gue es t a ac ti vidad p t'oductiva 
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absot~ve a ni ve l de campo, el aumento del nivel de pt"OdLICción daría pOt" 
resul tado una mayot" abso t"ción de fu e t"z a de tt"abajo, s iempt"e y cuando 
las políticas d e mecanización s iguieran estando, en alguna medida, 
determinadas por la e~iste n c i a de grandes cantidades de trabajadores 
agt"icolas sLlbemp leados y no pO t" una concepción t"educciani sta de 
rentabil id ad o de casto beHéficio . 

La estrategia de industrialización del subsis t ema caNa para azúcar , 
debe esta t" deter'minada pOt' el desa t' t'ollo de una estt'uctu t'a pt'oductiva 
po li valente , 10 cLlal es totalmente v i ab l e con las nuevas b i otécnicas 
existentes a nivel de la agroindustr ia, descritas e n el capitulo V I I . 
Existén dos grandes lineas no excluyentes de industrialización: una de 
ellas es p asar de la caNa a la producción de azG c a r y buscar a través 
de sus subp t"oductos un desarr"ol lo agroin dustria.l j l a otra consiste en 
pasar de la caNa de az0car directamente a la sucroqu imica . D~do que 
los volúmenes de azLtca t' consumidos al intet'ior" de la región 
t"ept'esentan , en tét'minos gt'uesos , un 501. de la pt'oducc ión total d e este 
pt'oducto , se considet'a que la estt'ategia de industt'ia li zación de este 
subs ist ema debe tomar' en cuenta las dos 1 lneas mencionadas. 

El cat'ácter' polivalente de l a nueva est t'uctu t'a pt'odLlctiva podt'ía 
pet'mitit, la substituciÓn de la impot'tación de pr'oductos que actualmente 
absot'ben una g t' an c:antidad de divisas, lo que significar' i a que esta 
estratégia ahorra t'ia un monto s i gnificatlvo de d ivisas en beneficlo de 
las econom í as t'egiona1es. Esto se I08 t'at' i a mediante la substitución de 
impor~taciones y de la genet'ac i ón de nuevos p t~ oductos industr~ializados 

con un poten cia l e:<por'tadot,. E:-:i s ten alt'ededo t' de 20 ó más 
posibilidades de substituir importaciones, con l~ caracterí stica de que 
esta subst i tución es el I'esu l tado de la industrialización de materias 
pI'im "; pt'oducidas en la t'egión, caso contt'ario a lo sucedido con el 
e S 91 H la de substituciÓn de impot'taciones aplicado en la r'egión desde la 
dec iq' ..) de los se s en t as . 

Par' I) ltimo, 
avan Z'-l t' hac: ia 

esta estructura indus trial poli~a1ente puede permitir 

cen t t'(' .3.mel' i cana 
mo mento q u e ella 

una est r'ategia de r'einser'ción de la economia 
den tt'O de 1 mercado mund i al , ésta ser'a pos i b 1 e desde el 
no dependa más de la e:,;po t'tación de un sólo pt'o ducto. 



CAP I TUL O IX 

LINEAMIENTOS GENERALES DE UNA ESTRATEGIA DE RECONVERSION DEL MODELO DE 
ACUMULACION A PARTIR DEL DESARROLLO AGRICOLA y DE LA INDUSTRIALIZACION 

DE LA AGR ICULTURA CON LA UTILIZACION DE LA BIOTECNOLOGIA. 

I X. 1 E s t t ~a te9 i as t'E'sionales de desatTo llo endógeno $;Q[l autosuf ici enc i a 
~ seguridad alimentari as 

En la seg unda sección de este estudio se af it'mó 9 u e el t'égimen de 
acumulac i ó n cent t'oa meric a no, cen tt'ad o en l a a groe >:p ot-taci 6 n, se 
sosten í a en una s imult ánea SUbLl ti 1 i zac i6n y sob t'e-e:<plo t a.c i ó n de los 
t'eCLWS05 natut'a les y humanos di spon ibles en la regi ón . La ine ficiencia 
económ i ca del actual desa rt'o llo y sus sec uela s d e ma rgin a li da.d soc ial, 
d esempl eo , desnutr i c ión , y a ún hamb t'e pa r'a sector'es i mpa t'tantes de l a 
población fu e r o n amp li ame n te demos tr'adas e n cap itulo 111. 

Los cap i tulos I , 1 1, I V, V , VII Y VI II a n a li za r o n la biotecnologia, s u 
es t ado act u al en los paises industt~ i alizados , e n Amét~ ica l at in a y más 
espec ifi camente en Centt~oamé t ~ i ca . Se ana li za t ~o n también los pos i bles 
efectos que tend t ~ía su int r oducc i ó n \? n l a t~e 9 i ón , a si como l as 
posib i lidades conct'etas a n i ve l indu s tt ~ i a l en e l s ub s i s tema caNa pcwa 
azúcar . Se conc l uyó que las act u a l es políticas de i1groe::port ac i ó n, 
puestas en p t ~áct i ca pO t ~ var i os g ob iet ~ n os d e la r eg i ó n para tr a tat' de 
limit a t' l os efectos n ega t i vos de l a ct~isi s económ ic a , s e t O t ~na t ~á n aún 
men os eficaces s i no se imp l ementa un plan de desat~t ~o llo biotecno l ógico 
regIonal que trate de co n tf'at~ t 'es t at ' e l avance actual de la 

~' biotecno l og i a con trolada en bue n a med i da pOt~ l os g t'an des g t'U p os 
tt ~a n snac iona 1 es . 

Es ya una rea lid a d el hecho qUE' las e:·:portaciones tt ~adiciona l es de 
Centt'oamérica. p et'det~án sus ventajas compa t ~ativas y que PQt~ lo demás 
es tas mi smas ventajas adquiri t' á n un ca r ácter d inámico puesto q LI E' deben 
se r cont inuame n te conquistadas , para divet' sos p t' oductos, e n e l met~cado 

in te ,'nac i ona l . 

En e l capitLtlo 1-11 sob t'e dependencia al imentcw i a se defi n ió la 
autosuficienc ia alimentaria como aqUélla capaz de s a tisfacer no só lo la 
demand a c:¡ue se e::p t ~esa en el met ~ cado sino además la demanda potencial 
de a li me n tos a parti r de las neces i dades ' nut r lc i onales de toda la 
población . En el caso de paises Bg t' í colas , como son los de 
Centroamér ica, l a autosuf i cien c ia está íntimamente li gada a la 
segur id ad a l imental' i a , es dec ir al balance posit i vo de flujos de 
e:{pot'tClciones e impo t ~ t ac i ones detet~minados pO t"' l a capacidad de cada 
nación p.:wa p t ~ oduc it ~ o adqui t ~i r , al i mentas en e l met~cado i n ter'n aci o na l . 

En efec t o , la t'egión co nt a t ~á cad a vez con menos capacidad financiet ~ a 

para i~pot ' tat-- l os al ime ntos básicos t ~equet~ldos pO I' l a poblaci6n . Lo 
peo t' es q u e si es t as i mpot ~ taciones siguen e l t ~ i tmo actua l de 
ct'ecimiento aume ntal'án en fo/ ' ma e:-:pl osiva h acia f in de s i g lo . PO t ~ lo 
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demás éstas no cLlb t ~e n a.c tua 1 mente l a d e manda no sa ti sfecha de a1 i men tos 
de grandes sec t o res de la pob l ación , incapaces por falta de ingresos de 
part icipar e n e l mercado. 

I . A Red i f ini ciÓn de au t osu fic i e n c ia y s eguridad alimentarias 

Antes de proponer las lineas fundamentales de estrategias alternativas 
de desarrollo cuyo e j e principal será la transformaciÓn de la 
a9t~icLlltLlra Y s u indLlstt~ialización, conviene aclat~at~ a l gunos p r ~incipios 

sob t ~e autosuficiencia :-t:. sf?Sut'idad a l imentat~ i as . 

E l con eep to de segu r' i dad a l i menta t' i a, puede tener di feren t es 
connotac iones : por una par'te podemos hab 1 at' de 1 a d i s pon ib i 1 i dad de 
al ¡mentas necescwios par'a le. ,.'e9i6n , ffi base y compot'tamiento del 
consumo histórico . Este es un concepto de corto plazo , o sea que está 
encaminado a determinar las posibi l idades d e oferta de alimentos , a~o 

C ull af'1o . Esta disponibilidad puede estat~ basada sól o e n la capacidad 
i n tet~na de pt~odLtcc i ón de la resi ó n, o también en la combinaciÓn de una 
oferta interna comp l e me nt ada con importaciones de al imentos . 

En el caso donde l a pt~oducción al iment a t~ia es a u tosuficien te, es decit' 
gue se obtiene e l total del abastecimiento mediante la producción 
r~gio n al, l as necesidades de divisas están unicament e determinadas por 
f !: c ontenido externo de la producción de alimentos , est o implica que el 
~ ~ astecimiento interno no está influenciado po r l as condiciones del 
m~rcado i ntet'nacional de a l imentas , pero si pO t~ el campot'tamiento de 
1(.)5 p t ~ecios, a ni vel mundial de insumas, maquinat'fa y tecno l og i a en 
gene t ~a l . 

C'-!ando se h abla de un abastec i mi ento comb inado , es decir con producción 
n ~, t:iona l e intet~nacional, l as necesid ades de di v i sas están detet'minad as 
P 'Jr el St'ado de at't i culac i ón e:,te t ~na de l modelo alimentari o y pOt~ el 
mlio't'cado lnternaciona l de a l imentos. Este concep to de 5eg Llt'ida.d 
alimentar i a, de corto plazo , en cualquiera de sus dos alternativas está 
condic i o n ado en mayo t' o meno t ~ medida , a la capacidad de genet~ació n de 
divisas del régimen de acumulac iÓn e:-:Ístente y a l as posibilidades de 
acceso de la regi ón a los Pt~o9t~amas nacionales o multin acionales de 
ayuda alimentari.a , de l os paises desarro ll ados . 

Por otra parte, podemos seNalar , que segur id a d alimentar ia, es también 
la d i sponibi lidad de los alimentos n ecesat~ i os para séO. ti s facer las. 
necesidades calórico-p t ~otéicas de lE. población €.O.. senet'¿d. Este es un 
concepto de l a rgo pla:·:o , en e l sentido que implica de sa t ~rolla t ~ al 
intet'ior de 1 21 población las posib i lidades de acceso a l os ali mentos 
necesa.t' ios pa t'a su t'ep t'oducc i Ón en cond i c i o nes nor ~ ma 1 es o sea fUE r'a de 
un mat~co de de s nutt' ición. Esto último se t 'ef iet ~e ne cesat~iamente un 
cambio ~ ti est t ~ uc tL(t~a de di stt~ibL~ ci ó n del - ingreso . Concepto que 
19ualmente se puede dimencionat' dentt~o d e una est t ~ategia con una ofet~ta 



-248-

intet~na y externa . Las t~elaciones con la economía internacional estarán 
detet~minadas pOt~ e l tipo de estt~ate9ia 9ue se adopte , en cuanto a l a 
fOt ~ ma de abastecimiento y pOt~ el modelo tecnológ i co que se implemente 
en la estt~uctura a9t~oal imentat~la. 

Asimismo, l a di sponiblidad de alimentos, estal'á condicionada , dentro d e 
las dos es tt·ateg iar:., ya sea en mayor o menor medida, por la capacidad 
de genet'ación de divisas de la economía centr'oamericana y l as 
posibilidades d e acceso a los programas de ayuda alimentaria a nivel 
mundi a l. Pe t'o además , juegan un papel imp ar'tante, l .:;ts posi bilidades de 
redistribLtción del in9reSO::l pO t' ,!Q tanto g desconcent ,'ac i ón del 
caeital, para .que esta t'edi s tr'ibLlción sea conse r vada dent t ~o del nuevo 
f~égimen de acumulac iÓn . 

En forma sim ilar el planteamiento de a utosuf ici enc ia lime ntaria puede 
tenet~ dos connot ac iones d i fef~e nte s : La pt~imet~a detet'minada pOt' la 
n uc e s idad de pt'oducit' i nte t'namente o sea dentt'o de la t'egi6n los 
rec¡uet'imientos de a.llmentos , e n base a los niveles hist6ricos de 
prQducciÓn, t 'ep t ~esentados pOt~ el consumo en forma global. Esto implica 
d e finir una est t'a tegia . de pt'oducciÓn que p et'mita satisfacer' las 
m:r rs ida des de la población, a partit~ de las pos ibilidades económicas 
de ésta, dentt'o de la actual estructUt'a de di st ribución del ingreso y 
concentr'aci6n del capital . Este concepto , es e l que genet'almente se 
utiliza cua ndo se di s cuten los difentes planteamientos de 
a, \tosuf i cienc ia, bajo el c u a l se sostiene , precisamente, que la región 
hi t óricamente h a sido autosuficiente en granos básicos y en cat~ne, 

p DF O no asi e n leche y trigo. 

La s egunda connotación de la autosuficiencla al imen tat'ia, que aqui se 
di s cu te, es la qLle se concibe dentt'O d e una estrates iª" alimentaria 
Q!'i::mtada e. satlsfacet' l as n eces idades caI6rico-pt'ote i cas de g 
pobl aci ón , ~ dC!Clt' !d!J..e. est r ates i §. o r'ientada ª e limin ¿w ti h amb t'e rul lE!. 
región . Esta concepciOn no contemp la só l o el problema de la oferta 
f inal de alimentos y las posibilidades de captac i ón d e la población , 
sino también incorpol'a l as necesidades ex ternas e i nt ernas d e la 
es truc tura productiva -en cuanto a bi enes int e rme dios, d e capital y 
ter:nolog i a en gene t'a 1-, buscando Gue 1 os t ~eque t ' i mientas intet'nos 
t lendan a ser pt' edominantes sobt~e los ~::tet~nos . 

En e~ ta concepción de l a a u tosuflcicmcia , se t' E'quiet'cn dos áreas de 
cambios estructu t ~a l es en e l régimen d e élcumu l ac i 6 n , pOI ~ u na l a do una 
tr~ansfot ' mación pt'of unda en la distt~ ib uci 6n y concentraclón del ingreso 
y el capital pres ente y por otra , un a nueva racionalidad y ef iclencia 
en el uso d e l os t'ecut'sos de la región. Esto Ldt lmo, combi n ado con el 
desat' l ~ol lo de un ü estr'atc>gla tecnológica reg1onal, Gue se fundamente , 
en gran medida , e n la gene t'ac ión y prodUCCIón d e tecnologia pt'opia o 
apt'opiación de tecnologia e:: tt~ anJe r a ; que a demás uti l ice fLlentes 
t ~e9iona le s para l a pI'oducción de insumas y busque el estab lecimiento de 
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una. est '''LLctu ra de pt"oducc ión de lmplementos as,"icolas y 
capita l . 

de bienes de 

Como podemos v e , .. en esta. segunda connotación , la au tos uficiencia es u n 
con cep to que s e enma t' c a dent,·o del l a '''90 p l a zo y que contempl a , e n el 
fondo , una. nueva ra ci onali d~ d soc ial y e fi clenc i a. económ i ca , l o que nos 
lleva. a l a relac ión intrins i ca que existe entre e l prob lema a l imentario 
y la estructu,·a de pode ,' , d a do que esta. con cepción de a utosufi c iencia , 
a demá s de contener una seguridad alimentaria, exige qu e este problema 
s ea tratado como una de l as pa t· tes vitales y din ám i cas de l t'égimen de 
aCLlffiulación, sobrep asando l as con cepc iones o estra tegi as tra dicionales 
que s e d efinen únic a me n te dent r o de pol i t i cas de prec i os , i n ve ntc.\t~ !oS , 

distt~ibuci on , ct~éd i to a l a pr ~oducció n, impo r ~ta cione s , etc . 

De esta manera, l a aut o s uf i cien c ia naciona l y t~egio n a l en a l imentos 
b ó.-. i cos lmp l i ca pt'oduc i r' un pot~centaje elevado de e l los -digamos un 
t¡ü"f. - e n e l país pat'a asegLWat' s u conSLlmo interno , es dec ir pat~a 
s d ~ ; isf ace t ~ la s necesidades pt'otéicas y c a lór' ieas mínimas de toda la 
p}.h lac ión . Estas n ecesidades d ete t ~ min a n l a demanda potenc i al , c¡ue es 
1 a suma de los vo l úmenes de al i mentos q ue requ i e r'en 1 as per~sonas que 
consumen ya el mínimo o más t 'egue t ~i d o , más l as necesidades mínlrnas 
neceSat ~ l as de la otra pal'te de l a pob l ac i ón , gue actualmente no con sume 
las ingestas minimas nutt~i cio nales t'ecomendadas debido a sus escasos 
ingresos . 

r-.: n lo que toca a a u tosu ficiencia y segut' idad a l imen ta r'ias con v i ene 
tistingui r' , comdo ya se menclonó , entr'e e l car~to y e l l a t'go pla zo . En 

.e l cOl'ta plazo , se detet'mina l a capacidad de u n pa í s o de la reglón 
' par'a abastecer' a la población con los alimentas r'eque t' idos . S1n 
emba t' g o, l os t'eguerimientos d e a l imen tos básicos depen d en sobr'e todo 
del poder' de compra de l a población, lo qu e n o cO lncid e necesar i amente 
con sus neces i d a d es ; es deci t' , en e l COt'to p l a::o , s ólo se t oman en 
cuenta los flujos de alimentos que se e:-:p r'esan en la ba l anza c o me t'c i a l 
y la d i sponib ili d~d fin a n ciera e n l a b a l a n za d e pagos, d a da l a presente 
dlstr i bución de ] insres o y po r l o tanto la cap aci d ad d e a dquis i ción del 
mer'cado CjLlE' esta distt'ibución imp l ica . 

En el lar ~go pla=o el concepto de autosuficiencia ac:¡ui desa l'rol l ado , 
contemp l a camblos· en las estt~uctut'as de dlstt'lb u Clón del lngt'eSo y pOt' 
10 tanto d e l contt~ ol del capital . Se estima que sólo ésto permiti ré 
satlsface l ~ las necesldades al i mentar'las mín imas de la pob lación . S i a 
ésto se le ag ,"eg a el componente r'egion a l o de in teg r ~a ci6n a más l argo 
pla=o, se da una l ntet·,~elación estr'echa ent r'e autosufic i e ncia y 
seSUl ~ ldad al imental'ias. En efecto. esta ú ltima es e l r ~E'su ltad o de 
sltuac l ones de complcmentat'idad entt'e l os diferentes pa i ses de l a 
t'E'glón , dónde l as limitaciones impuesta s pOI' u n a situac i Ón de sevel'a 
fa lt a de li qu i de :: f in a nci e t ~a int e l' n ac l ona l ·se tt'ans for' man en un 
elemento necesat'io , para pode l' g a r'anti zal' la autosuf i ciencia y la 
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s~guridad alimentarias, tanto la cooperación productiva 
como el trueque interregional de productos. 

y tecnol ógica 

LB La no t ~ealizada pe t'o siemp t ~e nece s a t ~ia integración t~eg i ona l 

Con todo, el concepto de autosuficiencia alimentaria nacional es'algo 
abstracto, una meta que no tiene una v i ab il i dad aSE'gut'C\da . Esto se 
debe a la t'C\ciona li dad pt~esente, que define como utilizar l as 
disponibilidades restringidas de t'ECursos y a l atraso en el desarrollo 
tecnológico de los paises de la t ~egió n . Una manet'a más viable de 
log t'at' la autosufic i encia seria lucha t' pOt' o b tenet'la a partit' de una 
politica efectiva de integraci6n t'egional . 

Se podt'ia conceb ir una especial i zaci6n pt'oductiva pOt' paises y t'egiones 
dentro de América Latina que establezca un a cierta complementar i dad 
entt'E e l l os y pet'm ita activar' un intet'camb i o come t'c i a l, pero no só lo 
eso . Hist6t'icamente, los intentos de i nteg t'ación (ALALC, ALAD I , 
Met'cado Común Centt'oamet'icano) - que en gene t' a l hun s ido poco exitosos 
se han 1 im i tado cas 1 e:·:c lus i vamen te a desar t'o 11 a t' el come t'C io 
intt'a t't'egiona l de' jan do de lado l o que es aún más impot' t ante sob re todo 
en L "l r: oyuntut'a actLlal: g integt'ación pr'oductiva Y:. ti intet'c:ambio 
c:ient .. d ic o Y:. tecno16gico. 

Ref"'1 1 ta evidente que la s ituación actual de cr i s i s que afecta a l C1 
t'e8 it'.,¡-. e n s u conjunto, ct'ea cond i ciones más fClvo t'ab l es pat'a llevar a 
c a llu ','l-r n pt'oceso de integ t'ac i ón . Más Clún, se p u ede a f it'ma t' que no se ve 
ni n!Juil.l sCllida económica t ~e aJ Cll pt~oblemCl de la pér'd id a de me t'cados 
i n1..l:::r'~acionales , de l atr'aso tecnológico y del constante deteriot'o de l a 
aLlto~ , uficienc i a y se.gu t'idad alimentat'ias s in avan za r' e n un pt'oces o de 
integrClción que po r' l o demás pet~miti r ~ i a mod i ficar l as t'elaciones de 
dependen c i a de 1 a t'eg i ó n 1 a ti nOClmet' 1 cana para con 1 as economi as 
industrializCldCls y las empresas trasnacionales. 

No toca Clgu i anal i zat' a fondo lo que debet' ia se t' un pt'oceso de 
integración regiona l . Baste seNalar que la posibilidad de crear un 
espacio económico , dentr'o d el sistema económico mundial, en que se 
pueda dar' Ll n Cl mayot' at'ticulación pt'oductiva junto con una 
cornplementc\t' i edad en los int et'cambios inb'a r't'egionales - utilizando s i 
es necesat'io mecanismos de tt'uequ€ - , dat'ia mayot' fuet'za - de negoci ac ión 
a la t' egión en SLI conj unto f t'c=nte CI l os paises industt'ia l izadas 
dominantes . Si poI í t icamente se logt' a implementar' esta integ t'ación , 
ésto ayudat'ia sin duda pClt'CI sob t'eponet'se a las gt'aves limitaciones que 
impone l C1 deuda e:: te r n a y a la faltCl de ljquidez financ iera de l as 
economías · t'egionales . 

Un proceso 
única fot'ma 
pt'evaleciente 

ec.onómico, 
t'ealista 

en la 

tecno16gico y político de integración, es la 
de tt'Clnsformar el sistemCl ag roal i mentar io 

t'egión , ligado por' supuesto a l s i stema 
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aqroalimentar io mundial , dominado por las economías ihdustrializadas y 
sus trasnacionales . Las cuales han impuesto esguemas tecno l ósicos y de 
consumo gue han afectado negativamente e l sis tema de pt~od ucci6n de los 
sranos básicos de la t ~ esi6n, y l a h a n empLdad o a Llna situaci6n de 
crecien te insesuridad y pérdida de la autosuficiencia alimentaria. 

La filosof ía gue insp i ra , a l os paises industrializados es el de 
favot~ece t ~ los f l ujos come t'cia l es a t t'avés de los mecan ismos de mercado , 
pOt' lo demás cont t'o lados con ft'ecuencia e n forma al i sopÓl ica pO t' l as 
gt'andes firmas de negocios y finanzas internacionales , gue poco tienen 
que ve,' con autosuficiencia y segu t'idad alimentarias par'a los paises de 
la región . A lo más se con si det'an mecanismos cO t' r'ect i vas de las 
desequilib t' i os mundiales e n la p t'ad u cción de alimentos: los pt'ogramas 
de coopet'ación y de ayuda alimentat'ia; por lo demás se ha demostrad o 
que en el caso de la P . L. 480 de los Estados Unidos, el prog,'ama de 
"a limentos para l a pa=" administra las "donaciones de alimentos" de 
acuet'do con criterios i deológicos y politicos q u e buscan some ter' los 
proyectos nacion ales a l as concepciones de segLlridad n ac i ona l e 

intereses de las tt'asnaciona l es de los pai ses dominantes en la esfera 
intet'nacional . 

l . C Lineamientos de un t' ég imen de acumLt l ac ión más aLltosustentado y 
e ndógen o 

La estt'atesia a l ternativa de desat' t'ol l o c:¡ue se pt'opone aqui intenta 
poner a 1 a reg iÓn en una t'uta de supet'ac iÓn de sus pI'ob 1 emas 
est t ~uc tur a le s y coyuntu t ~a l es ; éstos son no sólo de cat"'áctet' 
al i ment a rio sino tamb ién están determinados por un régimen globa l de 
ac umulación que condLlce a Llna dependenc i a c l'eciente dentt~o del sistema 
econÓmico internac i ona l. La estt"'ateg i a debe tene,'" como I'asgo 
fundament a l !::!!l estilo de ct'ecimiento )L desat't'ollo endógeno Q. 

autosLlstent ado, es decir menas d ependiente del e>:te t' i ar. 

No se tr'at a de desart'oll a t' ac:¡u i e n fo t'ma in teg,"'a 1 1 as carac te t' i s t icas 
de dIcha estrateg ia, sino sólo sub r'ayü '''' aquellos aspectos que tienen 
,'elaciÓn con la agt'i cu1tura y el prob l ema alimentat'io . Es eVIdente qLle 
la estrategia busca modificar el actual carácter extrovertido de l as 
economias de l a t'egión de tal modo que SLl dinamismo pt"'ovenga 
funda~entalmente del i n terior de Centroamérica en part i cu lar y de la 
,'egIón l ati noame t'lCana en genet'al . Para log,'arlo ~ debe dar fue,'=a ª-.l. 
me'''cado interno como lugar de la rea li::: ac ión de bienes y PI'OdLlctoS . 

Esta no signi f ic a , con todo, t'ompe r' con e l me t'cado in ter' nacional en el 
cual se buscat'á una nLleva inset'ción modiante la e::po l"'tac ión, no sólo de 
matel'ías pt'imas S Ino también de productos tt'ansfol'mados , en tr'e los 
cuáles los agt'oíndustr iales tendl'án t"'elevancia. Pa t ~ a 1091'a l' esta 
t 'ea t~ l;ic ulaciÓn a un me/'cado mundial qué , como se vió antes , I'echa=a 
vieJulO PPOdLlctos y aco.gE' nuevos y está en continuo cambio -lo que se 
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e:~p t ~esa en l as f l uctuaciones d e l os pt ~ec i os e i nc luso , e n a l gunos 
casos , definitivamen te a la baja como en las materias primas y otros 
bienes substituidos por nuevos productos , - se torna n ecesario agilizar 
las polit i cas d e e}:pot~tación , cr~ea ndo mecani smos adecuados de 
comer'cializaci6n , administr'ativos, fi nancier"os y aduanet' os . Pa r"a 
enf r"en t a r"se no só l o a l os ciclos de a ugE' y Ct"isis de lós precios , s ino 
también de los prodLlctos inte r'cambiados inter"naci on almen te se r'egu i e r"e , 
apa r"te de una plan ifi cación pr"ospect i va de los bienes e :< pot'tables , 
proveerse de p l a ntas pr' odLtct i vas po li va l e ntes capaces de adapta r' l os 
p r ~od u ctos a l as va r'iac iones del mer'cado . 

Es ta n ueva est r"ateg i a pone énfasis e n el mercado inter"no y busca la 
material i:: ación de un p r'oceso de s ubst itLlción d e impol' tac i o n es , no 56 10 
de bienes manLlfac tur"ados como proponia l a CEPAL en l os af'fos de 
posg u er"ra, s ino además de bienes inter"medios y de c apita l, de 
servicios , de tecnologia y capitales, y lo gue interesa 
particular"mente a este estudlo - de p a9uetes tecnológ icos gue or"ientan 
en a l presente la producc l ón a limentar ia h acia l a pérdida progres iva de 
l i'.\', ~ ut psuf i ciencia y seg w "ldad nac ional y reg ion al. Como se ve rá más 
abajo esta SLls tituc i ón puede estimu l ar'se a partir d e l desarr"o ll o d e 
capacidades product i vas autóctonas c¡ue tran s f ormen y valo r" icen los 
r"eC"t"SOS d i sponibles en la t"esión . 

As i 1 a senet'ac i ón de e>:ceden tes debe descan sar" no sól o en 1 a 
agri~ul tura, sino c¡ue en forma predominan te - en el mediano plazo - en 
l a va l orización de los pt"OdLICt OS y !:iubpt"oduc t os asr" f co l as , p ecua r ~ios y 
fo r'vs tales , lo c¡ue impli ca el desart'ollo d e una fuer te ag r olndustr i a 
~l imcntal"ia. Se p r etende as i tt'ansformat' la dinámica actua l de 
sob r"e-e>:plotaci6n de los recw"sos asr-fcolas y humanos como fuente 
fundamen ta 1 de genet'ac i ón de exceden tes económ i cos, por una di nám ica de 

!!@ '¡~ pr"oductiv l dad . 

Est o exige capltali::a t' la ag ricu l tul"a y e l sistema agroalimentario en 
s u conJ unto, la ampl iaci ó n del met'cado de trabajo y el desar" r"o llo de 
polit i cas de capacitac i ó n y especializac i ón de l a fuet" z a de t r abajo . 
Un componente impor-tante de la estr'ateSia es una n ueva forma de 
rearticular la agr i cu l tura (y el s i stema a l imentar io > a la industria , 
en e l sentido de gue la segLtnda aporta a l a primera insumas y aLtn 
bienes de capital - que pOd r' i an se t" pr'oducidos dentro d e l mar"ca de una 
integt',:¡,ción ¡'esional de la indLlstr" i a asi como l l evar' a procesos 
avanzados de t t'an=:fOt'maclón las mater"ias pr"imas agr i co l as , como se ha 
demostrado en el caso del subslstema caf'fa para azúca r, Y q ue la p ri mera 
aba!:ite::ca de mater'ias p,' imas a l a industr ia y se desart"ol le un merc ado 
para los productos indust"lales . 

Las políticas d e c ap tac l ón y distribuciÓn de los excedentes g enerados 
deben orienta r'se a l desar"ro llo de l as fuer'zas product i vas y a l a u mento 
del bienestal" de la población , l o que imp lica cambiar l a racion a lidad 
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pt'esente . Los rec ur'sos fi n anc i et~Os e:·:tel'nos a l modelo deben j u gar un 
papel complementario y no definitorio en la capitalización de la 
econom1a y bienestar de l a población . No se tt'ata de I ~omper~ con las 
empt'esas t t'ansnaciona l es sino de acepta r' se l ect i vamente su 
pat'ticipación en la economia I'egion a l segLtn u n plan que defina los 
sectot'eS pt'io r'itat' i os p at~a inver'siones nacionales y reg i o n ales y 
aquéllos e n que e l aporte transnacional sea coMet'ente con los objetivos 
económicos de mayor autosuficiencia y autonomia I'egionales . 

El modelo endogéno pt~opuesto , debe tener', como uno de sus ejes 
fundamentales, el desa r','ollo de capacidades técnico-cientificas pOI' 
parte de la I'egión, de maner'a ta l que pueda genera" tecnolog1as pt'opias 
y/o tenel' la capacidad de ap t'opia t'se de l as tecnolog1as desa t ' t ~ol l ados 

en las economías indust t'ia lizadas. Este desa r' ,'o llo tecnológica 
presupone la e:~istencia de una r'ed de cent r'os de in vestigación y de 
fOI'mación t'E'gionales 9UE' de igual fot'ma que en la producción lnteg t'ada 
a nivel centl'oarne t'icano , pet' mita real i zat' esfue t'=os de especialización 
dentro de u n marco de complementaridad . 

Convi ene I'ecordar que el desat'rollo de tecnol og i as y su' ut i 1 i =ac ión en 
la p,'oducc i ón no puede estar' detel'minada en fot'ma uni later'al pO t' una 
visión economic ista de t'entabilidad y ,'etot'no, y por la concepclón de 
ventajas comparativas clásica . La indust rialización de la agt'icultura 
y la producción de bienes de capital e intet'medios , debe también estat' 
guiada por otros criterios de carácter soc i o-económico qUE! cons ideran 
va riables t a n impot'tantes como s on el emp leo, la utilización I' acional 
de los t'ecut'SOS naturales t'enovab les y no t'enovables y ciet'tamente, la 
autosuficiencia y segur idad alimentarlas. 

Se concluia en la secciÓn anterlOt' que s i se logl'ab a implemental~ un 
nuevo est ilo de desarrollo para la l'E!g l Ón el'a pO!:iible Ilegal' a 
domesticat' las nuevas tecnologias y más particulcwmente la 
biotecnolog ia . Es ta es pOt' supuesto u n a tat'ea a emp render qLIC? t'eqLn e re 
de continuida d en el medi¿1no y l a r'g o plazo para logl'al' ponel~ en 
pt'áctica camblOS est t'Llc tLlt'a les en los t'E!g imenes de acumulación de las 
economías en los cua l es la tecnologia dE'sempef'1 a t'á , como se ha señalado 
antes en es ta secclón, un pape l i mportante. 

POt' otra par' te , se debe sehala t' que la tecnolog1a per-se , no es 
sinÓnimo de detet'lOt'O de los t'ecursos, de agudl=ación de dependencia , 
de un aumento e n la rna t'g in a clón de los sectot'es campesinos o de cambios 
dt'ástlCOS negativos en la a l imentación de la población; l os efectos de 
la tecnologia estan má~ bien definido~ por l a conotaclón social qUE! 
estas adqulE' l'en en cuanto al objetlvo soc l al de s us t'esul tados, lo que 
e sta defin i do por el ma r'ca polltico y $ocial en que se define su 
gE'neración , caractet'isticas y fines de l a 
mlsma . 
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En efecto, s i la biotecnolog í a es desar'r'ollada sólo por' los países 
industrializados el peligro es que ésta contribuya , demas i ado 
eficazmente , a subst ituir total o parcialmente las importaciones 
pr'ovenientes de l os países subdesat't'o ll ados , como es el caso actLla l de 
las isoglucosas que desplazan del met'cado not'teamericano al az úcar de 
caNa. Pat' lo demás los 01 igopol ios p6d t'ian no sólo contr'olar el 
comercio de las biotécnicas, sino además impone t' un paquete tecnológico 
caro y sob t'E' todo inadaptado a las disponibilidades de t'ecut'SOS 
naturales , humanos y de capita l ex i stente e n los paises en desarrollo . 

Si a l contr'at'io , los países de la t'egión deciden desat't'ollat' Llna 
política tec no lógica deben considerar diferentes formas de 
apt'oximación . Las biotécnicas a desar'rollat' pueden ser' pt'oducidas 
intet'namente o impor'tadas desde econ omías desat't'olladas. Si son 
pt'oducidas inter'namente se debe por' ejemplo concentrar' los t'ecut'SOS 
financieros siempt'e limitados en la I'egión a l desar'rollo de li n eas 
pt'lorItarIas ge I n v estIQaCIÓn ql.lE' logren por una parte valoriza r' los 
t'ec:ursos natLlt'ales y humanos disponibles y a menudo desap t'ovechados , y 
por ott'a, substitLli t' insumas y productos impo t'tados que como vimos en 
la p ,' imera parte gravan fuertemente la balanza comercial. 

Si son adqui t'ldas en el e:det'ior' -lo que se r'á necesat'io hacer de 
cK ""ét'do con planes de desat't'o 11 o tecno lóg i co coheren t es con Llna 
al 'tet'nativa de desa t't'ollo más e nd ógeno y con autosuficiencia 
alimentat'ia- éstas deben ser' con todo adaptadas y efect ivamente 
d (-o,ninadas localmente. POt' lo tanto, e:: i gen cambios institucionales 
iíftet'nOs, pOt' ejemp l o tr'abajat' la s a nivel t'egional mediante p t'og r amas 
dQ capacitación tecnológica y entabla r negociaciones con empt'esas 
tl'ansnacionales , gobier'nos desat't'o l lados, o t'gan i smos i nter'nacionales, 
etc ., para obtenerlas en las mejor'es condiciones posib l es . 

En sínteSIS el mod e lo endógeno discutido para la región, podría tener 
seis caracterí s tic a s centr'ales, al estar art i cu l ado y b) dinamizado en 
forma predomin~nte a l interior de si mismo, y en fat'ma secun d ar ia por 
la economía Int e rnacion al ; cl descansaria en se I S ejes básicos, el 
subsistema agt'oalimentar'io , el subsistema agrosilvofof'estal , la 
C:\groe x portación, pesca maritima y continen t al, u na industria de bienes 
finales, intermedios y de cap!tal y el sector serv ic ios ; d ) estos ejes 
d e beran estar interrelacionados dinámicamente con relaciones de dob l e 
flujo; e) una estt'ategia p t'op i a de desa t'rol l o , pl'aducción y apr'opiación 
tecnológica; y f) este modelo tendt'ia una cat'ácter nacional-I'egional. 
Estas ci:l.l' acter'istlcas apuntar'ian al desat't'ollo de un régimen de 
acumulaclOn autorep t'oduciblc, sin caet' , pOt' sup u esto, e n una visión 
autá r' quica del desarrollo. 

, , 

IX.2 Cons i der'ac iones 
tr'adicionales de 

ggner'al e s 50b/'e le biotecnolosia y. las técnIcas 
InvestigacióQ1... Una estr' ategia de de s ar'r,ollo . 
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La introducción de la biotecnologia n o implica l a s ub s titución , sino 
mas bien , la potenciación de l as técn i cas tt~adici onales de 
investigac ión u sadas a ctualmente en el fitomejoram iento de plantas y e n 
la t ~e pt~oducción animal. Conviene con todo s ef'1alat~ c¡ue un mode lo c¡ue 
busc¡ ue l os o bj e ti vos di scutidos antet~io t ~ mente y c¡ue no incot~po t ~e l a 
va t ~ i a ble biotecnológica , p a t~a el caso de la t~es'i6n , se tot~n a t ~ !a 

obsoleto en el med i a no plazo . En efect o, la biotecnologia es un 
in s tr ~ume nto c¡ue en e l CO t ~t o pl azo tecnológico pet~mitit ~á encontt~at~ 

soluciones más certeras y de carácter cual itati vo a muchos de l os 
prob l emas que presenta la investigación y el desa r'ro llo agr'opecuario . 

Hay que conside t 'a t ~ a la biotecnologia como un mecani s mo que pet ~ mitirá 

tt ~a ns f ormat ~ y potencia t ~ cons idet'ablemente las actua l es téc n i cas de 
investigación , sin perjui c io que de ella s e deriven técnica s nu evas 
hast a a h o t ~ a no utili zadas . S u intt ~o du c ción hat'á que la t ~egió n, en un 
momen to dad o, consiga por s i misma dat~ a lgún salto tec nológico en la 
p rod ucción ag r opecua ri a , o a l menos , saber utiliz a r y además apropiarse 
ct'ea ti vamen te de las b i otéc n i cas genet~adas en o t t'OS p a i ses má s 
desa t ~ro 11 ad o s o 

l "O''1 iene sel'1alat' q u e el CO t' to plazo, cuando hab l amos de biotecnolog!a , 
.~' mide por e l tiempo m!nimo requeri do para pod e r mejorar o tra n sfo rmar 
'oo', d pl anta. Se sabe c:¡ue con las actuales técnicas, este ti empo vat'ia 
de 5 a 20 ó má s , y e n el caso de los g t ~a nos básicos , c~ña par'a azúcar , 

\n o, etc ., entt'e 5 y 15 a f'fo s . Si es t o lo ,' e l ac i o namos , con el 
~ i ,- ",po e n c:¡ue se espe ra que 1 a b i otec n o 1 og i a o 1 as plantas me jo t'adas 
~·~ L.llológicamente , se come t'cial i cen masiva mente , ( Ve t' e l capitulo 11) se 
pu 1e a fir ' ma r, c:¡ue l a biotecnologia, ya está e n el corto pl a zo en lo 
9l H~ toca a la gen e t'ac i ón de nuevas p l a ntas . 

Por lo tan to , es neCeSa¡'1 0 tene t' clat'O que si se h a bla de Seg ut'idad y 
Autosufi cienci a Alimentar'ias, desde e l punto de v i sta de la ofert a o 
sea t ~el.",c I O n a n(jQ Seg w 'idad y Autosuf i c i enc ia Alimenta t' i as , l a 
i nco"po/'ac i ón de estas técn i cas dentt'o de l as po liticas e conómicas de 
la l'Eglón se vuelve l mpostet~gab l e . 

PO tO ott'a pa t'te , l a ¡ ntl'ad u cc ión de l a bi o t ec n o log i a , me todológ i ca y 
conceptualmen t e debe part ir de la v i s i ó n de s ub s i stemas d i f8renci ados 
aunque intet' t'elacionados dentt'o de l SCstema al imenta t ~ i o nac ional y 
t'eg i ona l y d8ntt'o del modelo de acumu l.:\ción alternativo di s cutido . De 
ott'a fot'ma se continua r'1a tt'abajando con una visión sesgada, no só lo de 
lo 9ue es l a d I nám I ca prop I a de cada s ubsistema y de s u s vat'iables y 
prob l emas inherentes, o de l as in terre l ac iones de los mismos a 10 l arso 
de la caden a, si no también , de sus p otenc i a lid a d es . 

Esta vis ión de s i stema es f u ndamen tal para detectar las interrelaciones 
de complement¿w id ad c¡ue los diferentes s ubsistemas tienen en tt' e si , no 
sólo a nivel dE' p t'oced i mi entos y o r'gan i::: ac i ón tec nol óg i c o s , SIno 
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también e n tét'minos d e t'elaciones dinámicas, desde e l pLInto de v i sta de 
demanda de bi e n es intermedios para el desar ro l l o de cada subsis tema. 

La biotecnologia permi t i r'á , por' una pat'te r'educir' costos , a través de 
inct'ementos impot'tantes en l a pr'oductividad, asi como mediante la 
t'edLlcc i ón en el conSLlmo dé i n s u mos (fe r'tilizantes y pesticidas> , además 
de la posibilidad de poder genera t' , regionalmente, sus pt' opias 
variedades, semi llas y r'a::as . E s te aspec to nos hace ver , c¡ue la 
biotecnologia ataca el problema de la Segur idad Alimentaria y la 

Autosuficiencia , en una fo,'ma más amplia , en t'e laci ón a l as técni cas 
t r'ad i cionales . Estas han venido c onfot'mando pac¡uetes tecnológicos c¡ue 
ex i gen cada vez mayo t'es consumos de insumas i mpor'tados . Este es uno de 
los f acto r'es , como ya se demostr'ó, c¡ u e ha aceler'ado grandemente la 
dependencia tecnológica de la r' e9i6n en t'e l aci6n a las economias 
desat't'olladas. En e ll as se ha gene t'ado toda la tecnología c¡ue los 
países c~ntt'oamericanos no han hecho hasta ahot'a más gue adecuat'la, en 
algunos casos, o s i mplemen te utili::arla . 

Pa t'a gu P l o ante t' i o t' sea viable en el f uturo med ia to , es impo r' tante 
definir ) ~nt r 'e ott'as cosas: en pr'imet' lugar' , c¡ue e l desat't'ollo de las 
biotécnicas en l os s ubsistemas p r' i or'itar'ios ya menc i onados , se sitúe 
dentr'o de un objet i vo genet'al c¡ue es el modelo e n dógeno y la Seguridad 
Alimentat'ia con Autosuficiencia ; en segundo lugar', gLle se bLls9ue 
mejo r~" l as p l antas o variedades c¡ue actualmente ya cultivan l os 
camprsinos centt'oamericanos. 

Estos . '~ me n tos son importantes para que desde el inicio de la 
ap 1 i l.- ~ " c.: i. In de 1 as nuevas tecnol 08 i as , se a ta c¡ue cor~t'ec tamente e l 
pr' cb :,~,,1a de la tt'ansfet'encia tec n ológica. Esto par~a evitar', 
con Lr" J. r' iamente a lo sucedido hasta aho t~a, que los log t'os tecnológicos 
r'eal iz a dos e n el campo ag t'opec u at' i o sean r'ea lmente só lo a p rovechados 
pOt~ los medianos y g t ~andes p r'oductores , y no pO t' los sector' es 
campesinos, pOt' s et' éstos los pt' incipales pr'oductor'es de gt~anos y tener' 
u n peso impot'tan t e en la ganade t- i a mayor' y menor, se vuelven 
o bligad amente el sLlj eto social fundamental de cualc¡uie r' F't'ogr'ama de 
Autosuficiencia y Seguridad AlI mentaria . 

Asimismo, las bi o técnlcas podrían permitir hacer un u so int ens i v o y 
r'acional de la biomasa generada por la agricultura de l Istmo, a tr~vés 

de la pt~oducción de proteina pat'a u so dir' ecto de los humanos o par' a C¡Lle 
s irva de base pat'a l a pr'oducción dQ pt'oteina animal . Si n emba r'go , no 
debemos olvIda t' C¡Lle un esfuet'::o 9ue se dispe r'se en muchos campos y 
objetivos a la ve=, f ác ilmente puede result a r estéril . 

Es to obl isa a pe n sa t' gue desde el momento c¡ue se defina en conc /'eto una 
est r'atesia , se deben se l ecc i ona r' á t'eas especificas de concentr'ación de 
los t'E'cursos humanos y financieros. Por' l o d emás , estos esfue l'zos 
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deben de estar diset'rados dentr'o de una est r'ateg i a t'egional que en Sl 

conjunto busque a tacar los pr'ob l emas más priori ta t' ios. Se rompe as! 1" 
tendencia actual a realizar esfuerzos ais l adas , no sólo a nivel de cadi 

pa!s, sino también, en de los difel'entes centros de investigación . 

-.. : 



C AP 1 TUL O X 

e o N e L u S ION E S 

A nivel de l marco g l obal del t"égimen de acumulación cen t r oa mer ~ icano , se. 
puede decir ~ue la estructura p r oductiva, existe~te cuenta con los 
elementos s ufici e ntes y potenciales pat~a ll esa r a conve t ~t i r~s e en una 
estr~uctura dinámica , c¡ue pet'mita el desarro l lo de las f uer:: as 
prodLlctivas , hasta nivel es , e n los cuales el régimen d e acumulación sea 
tr'an sfot'mado y con vE t' t i do en un t'égimen con g t'ados de de sa t~t~ollo 

adecuados a las necesidades de l a soc i edad de la r e gión . 

Esta conclusión va en contt~a y niega l as tenden c ias existentes en la 
reg i ón , en cuanto a s ust i tuir las estructuras producti v as existentes 
c¡ue entran en crisis e n el mercado mun d ia l -caso de la caNa para 
azuca t ~-, o gue se cons ide t ~an obseletas y no t~entables -caso de los 
gt'a¡ IJ S b ás i cos- , pOt' nuevas est t ~uctLwas productivas , g u e s upues tamente 
set ~ ·11 más t ~e nt a ble s, -caso de las f t'utas y hort a l i zas p at'a e:': p o t' t ación 
al !¡,t:¡',¡; ado n o t 'tea m e t ~ i cano. 

Las ¡~o5ib i lid ades de r edinamiza r l as estruc t u r as produc tiva s presentes , 
t~ e~uiet'e cambios sustanci ales en la l óg i ca misma del t ~égimen de 
aCLlmulaci ón , en cuanto a gue éste descan za e n lo funda menta l , en una 
lógica agroexportadora , elemento gue ha determinado h asta ahora l a 
dinámica y orientación del desarrol l o d e la s fu e rzas productivas . Cuyo 
desa , ~ro llo h a es t ado d it~ectamenta , y esenc ialmente relacionado con el 
c:ompo t' t ' miento de los c i clos de l os pt'E!cios y de l a demanda de la 
Tlat t ~ iz '~ gt~oeNpo t ~ tad ot~a en e l me t ~cada mundial . 

La r ec u nverción de éste régimen e x igue mod i ficar la preponderanc i a de l 
Tlet~cado mundi al y pasa r' a una lógica de ca t ~áct et~ endógeno . En donde l a 
~ 'eal i za, i ó n de l a pt ~oducc i ó n y l a a r't iculaci ón técni co -pt ~ odLlcti va 

tengan I,na b ase impot'ti\nte y h asta detet~minante al int e t ~ior de l t'égimen 
=conómi co t~e9ionalj lo gue imp l ic at~ ia ~Ll e l a dinámica y d i t'ec:c i ó n de l 
jesar t ~o llo d e las fuet' :: as productivas, fuer'a menos vLt l'n e t ~able a l as 
si t u ac i o n es c:oyLlnt ur ~a 1 es de 1 met'cado mund i al . Por' ot ra p.=wt e , 1 a base 
financiera del desarro l l o de las fuer=as productivas provendria, en l o 
fundamental , de l os e:·:cedentes generados al i nte t ' ior ~ de l nuevo t~é9imen 
je ac umul ación 

~st o permitiri a gue l a a 9t ~oexpo rt ac ión pasara a se r un element o 
sec u ndar io , aun~ue s i i mpot~ t a n te e n la lógic a de l t ~é9 imen de 
~cumulación. con l a diferencia , gue este n uevo mode l o buscaria s u 
~e in serción no só lo desde el punta de v i sta d e la r eal iza c i Ón de l as 
naterias p ri mas , que pasar ~ fan a se r expo rtadas como bi e nes 
i n d ust t' ializados, con una mayo t ~ valO r' a9 t ~egado . Asi también , esta 
~e ln serc ión s i g ni ficar i a sus tituir importaciones , a partir de
industrializar l as mate t ~ ias pr i mas propI as de la región . 
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Las pos ibilidades de impl e me nta r ü n mode lo e n dógeno ex i g i ría , como una 
det e rmin a nte i ndispen sabl e , un c arácter regional , que s i gnifica r' i a 
desarr'ollar un proceso r'eal de integ t'ación económica a ni ve l de l a 
es tructura pr'oduct i va , de la cir'cul ac ión matet' i a l y de l cap it a l 
financie t' o . Además e l aspec to t'egiona l, en los tt'es c ampos mencionados 
debet-á estar' apoyado pO tO u n p t'oceso de i ntegración de l a econ om i a d e l a 
t'eg i ó n cen tt' oame r'icano con l a r'egión l a tinoamericana e n s u conj un to. 
Continua r con pt'oyectos n aciona l es si n es ta visión de r egiona li zación 
no pt'esen ta pCH'spec ti vas "ea l es pat'a un p,'oyecto endógeno, as i como 
también l as pos i bilidades d e desar' t' ol l o de l as economias 
centroameri can as e n f o rmas indi v idual ne tien e perspect i vas positivas 
alentador'as . 

X.2 . La biotecnolog ia y. ª-.l c aso Cent t'oamericano 

La d i ,árn i ca d esct'ita d e la bio tecno l ogia a nivel mundial y s us 
pe t'spr".: ti vas de desat'rollas e impac to s obt'e las estr'uctut'as produc ti vas 
de } .. .. pai ses desat"'ollados y l a DIT en tét'minos globales pet'mite 
ll ega r' a las s igLtientes c on c lusion es . 

El proceso tecnológico mLln dia l y s u di fe,'ent e d i nám i ca de abso t'c i ó n por 
los d i ferentes paises de l a esfe r a mund i a l, ha gene r ado l a ex i stenc ia 
de una estructLtra pt'Oduct l v a a nive l gleba l d e carácter' heterogéneo , 
fenómen o q ue t amblén se t'ef l eja en fo,'ma ev i den te a l in te t- i o ,' d e las 
econ o mí as de l os países SLtbdesa t"'ollados . En dÓnd e se han desat'r'ollado 
ú Qs tipos de ag t' i cu l tut' a , d if e t'enci ada s desd e e l pLinto de v i sta 
tec nológ ico y de a p t'opiaci ón d e los t'ecu t'sos, p et'O complementarias como 
pa r' tes de un todo ún i c o , a n i ve l de lo s t-ég ime n es globales de 
ac umu l ac i ón . Este f e n ó meno es comp l etamente tra n s parente en e l caso de 
la reg l ón ccntt' oameric ana . 

La h ete,'ogeneldad estt' uctura l d e l a ag t' lCLll t ul'a a nivel mundlal , con el 
desa rt'ol l o blotecnológico s e profundi z¿u'á , ampli a ndose l a brec h a 
t ec no lógica ya e:dstente entt'e la ag,' i cu l t w 'a de l as economías 
indLtstrializadas y l as centt' oamer'ic anas . Fenómeno 9ue se ,'epet lt'á a l 
in ter' lor de las econom í as n acion ales, c¡ue suft'i,'an e l mismo p " oceso en 
la medida que penetre la bl otecnología a d ichas ag,'icul turas y de forma 
un i l a ta,'a 1 en raZÓn de 1 as fuet'zas de 1 mercado e in tt'oduc idas pOt' 1 as 
Tra n snac i ona l es 

La r'espe,'cusiones de la biotec no l og i a en l as estructw' as p,' oduc ti vas de 
l os pa i ses industri ali=ados , s i gniflca desde ya una creciente pé ,'d i da 
de me r cadas de las mate,' i as pl'talas C:¡ LtE' tradlcIonalmente han ven ldo 
expo,'tando l os PEO a los PO , dado que estos últimos están dcs.:l ,','ollando 
sus pt'Opl as capac i dades pat'a p,'oducit' dichas miltc ,' i as pt'i mas . Esto lo 
están log t'ando y l a hat'án en una mayo t' d l mensiÓn en e l futu t'o med l at o , 
a part ir' de p ~o ducir éstas ma teri as primas , lndustria l izando l as 
prop i as o a part ir de fuentes SIntét i cas , aS l como po r adecua r las 
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plantas que gener ~a n d i chos productos al medio amb iente de sus 
ecosistemas . 

Los fuertes impactos pf~evisibles de la biotecnologia sob r ~e la 
pr'oductividad y la posibilidad de r'edu cir e l uso de insLlmos 
industt' ial izados -fenómenos qLte en su conjunto podt~án reduc i r 
gf'and emente l os costos de p t ~od u cción pO t ~ unidad de pr'oducto-, 
s ignific at~á qLle la pat~ticip aci6n en el mer'cado mundial se hcwá cada ve z 
más dificil , en base a una compe tencia sustentada e n altas 
productividades . 

De esta manera, las ventajas comparativas , a partir de una 
sObre-explotacion de la fuerza de trabajo y cond ici ones naturales , 
pasaran a un segundo y tet ~cet' nivel de impo rtancia en la competencia 
intet~naciona l. F'O t ~ ott'a pat'te , los i mpactos pr'ev i sibles en 
pr' oductividad, la "educción de costos po r' unidad pr'oducida y la 
modificación de las car'acterist i cas natur'ales de las plantas para 
adec u at~ las a ot t'OS med i os am b i e n tes, ,'ompet'an las f t~on te t ~as natur'a 1 es 
de la geografia mundial de la producción agrico1a . 

El manejo por el hombre de las caracteristi c as genéticas d e las 
plan tas, los animales , los mic r'oof'gani smos y los se t ~es vivos en 
general, combinado con l os avances en otr'as tecnologías, como la 
electrónica, pet ~m i ten pt'ever que las ventajas compat'ativas, que 
tt'adiciona1mente han tenido ciet'to gt'ado de estabi lidad aún en periodos 
de lar'go plazo pa t'a algunos pr'oductos, s e volvet'án más dinámicas. Ante 
esta situación las estt~uctut'as pt~oductivas, para mantener~se 

COllipet i t i vas , debet'an a d op tar est t'UC tut'as po 1 i va len tes que 1 es perm i tá 
no descansar en un s ólo pr'oducto, f inal o inter~medio . Casos concr~etos a 
este t'especto ya SE? dan en el caso de los subs istemas del ma i z y de l os 
edulcorantes. 

La s categorías de cadenas o sistemas , asi como de la ag t'oindustria y la 
agroal imenté.~ci6n están siendo t~edimencionadas, en la medida que a 
par'tir de matet'ias primas agt' íc olas se pueden producir bienes que 
tt'adicionalmente pt'ovenian de matet'ias pr'imas fósiles , o a partit~ de 
pt~ocesos slntéticos se produzcan bienes 9ue antes sólo e t ~a posible 
hacer~lo con m ate t ~ ia s pr~mas natut ~a1es t'enovables o no r ~e no va bles. · 

La tendencia privatizadora de las nuevas tecnologias y la 
transformac i ón d e los mecan ismos de su tr a n sfe t'en c i a , s i gnificaran para 
los P SD , Sl estos no entr'an a desat't'o l la t ~ sus pt'opias biotecnologias, 
una mayot' dependencia tecnológica y alimentat'ia . En l a medida que la 
biotecnologia está siendo contr'olada , en su lnvestigación básica y en 
su p r'oducc i ón come t'c i a 1 pO t' 1 as f i t'mas tr'a snac i o l es, es tas dependenc i a 
ser'á cada más di t'ec tas y p t'ofunda pat'a con 1 as emp t'esas t t ~asnac i ona les . 

Dentt'o de este ma t ~ Co mundial , s e encuentt'an espacios de desat' t'o llo para 
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la región centt" 'oa met~icana y los pai ses sub de s at~ro ll ad o s en genera l, l os 
cuales para poder ser apt' o vech ados implican - desde los objetivos mi smos 
de s u s t"ég imenes de acumula.ci ó n-, l a necesidad de que se def i nan e 
impl ement e n polít i cas pt'opias d e d esar rollo tecnol óg ico y más 
especí fi camente biotec nolÓsico. 

Esta est t'ateg ia debe t'á romper' d os v icios Gue han influido 
t'ecu r' ,'ent emente e n las decisiones hechas en este campo: l as 
consideraci ones economisistas y tt'adiClonales de ren tabi lidad y l a 
tend enc i a a impot'tar la tecnolog 1a , pO t' conside,'a t' que es impos ibl e 
compet ir' en e se campo c on las pai ses desa rt'o ll a d os . En cuanto a este 
ú lti :10 aspecto, se debe ac I a t'a t' c:¡ue una est t'ateg ia tecnológica p a ra l a 
t ~eg ; f"t n centroamericana y Ame t'ica Lat i na e n genet'al , n o pLlede seg uit ~ 

s i er ' .. d o uni l a teralmente detet'minada p or la l ógica de la tecnología 
crea d a en l os p aíses indust t'ial i zados . No se tienen porque segu ir' s u s 
mol des , ya que si se c ontinua esta din ám i ca , s i llega rá a se r imposible 
pen s a r ~ que l os países s u b desa t'rollados podr ~ í a n de sarro ll a l ~ sus pt'opi as 
tecnologías e incluso ll egar' a competir en algunos c ampos . 

Una estra teg i a tecnolós i ca res i ana 1, debe b u scar desar r'o 11 ar' campos muy 
e special i zados y con cr'etos que pt'esenten cie t'tas ventajas par'a que 
t' espondan a los i nte l'eses y necesidades de és ta; t ene r' continLlidad en 
el tiemp o y un peso i mpo t' t an te en los obje t ivos mi smos a l int e t'io r de 
los planes económicos . No se debe pt'etende t' competi r' e n l a cat' t'e l'a 
teu :l o l óg i ca, qLl e t' i en do desat' rollar todas las tecno l og 1as de pLLn t a . Por' 
.. l: . ~ .':mo , la r'egión debería desa t' t'ol l ar Llna capacidad técnico-científica 
qu ....: además d e pe t'm i t i t' le accede r' a l desat' t'o 1 10 y producc ión d e 
t e l-ltol óg i a , se pueda ap t'opiar' y domestica r' la tecnolog1a desarrollada 
en los PD , que sea útf l y necesar i a para l a econom í a de la región . 

S i una estr'ateg ia biotecno 16g i ca , como a mu y St' andes r a!::.g os se ha 
defi nido aq ui, se imp l ementar'a se pOdr' i a l ograr' e l objet i vo de 
con v ~ t ' tir la agricu l t ur a y s u industr i a l ización en e l e j e bás i co del 
modelo de ac umul ación, a. través de sus impactos e n la va l o t ~ i; :;:ac i ó n de 
la producción. en e l e mp leo y de con seguil' t ransform~r l a est ructur a 
productiva actual de ca t'ácter p rimario , en Llna estrLlctLwa 
i ndustrla ll =ad a y art Icul ada sob r e ella misma . 

Por ot r'a par'te, está estt'ategia biotecnológlca puede ser la base pa,'a 
una rear'ticulación del ,'éSlmen de acumu lación, e n cuanto a sus 
t'e laciones o fO I'mas de dependenc I c:\ con e l mercado mundIal pOI' med i o de 
modificar y di s minuir' : 

- l as I' elaciones técnicas de dependenc i a _ 
- la dependen c la a llment¿H' j a d if'E?cta con l a i n staLtI'aCIÓn de un a 

estra t e9ia a lime n taria como l a propues ta en e l capitul o I X. 
- e l e::ces i va pes o de l mercado i n tet'nac i ona 1 y convE?t' t 1 t' e 1 mercad o 

í n te t' no en el obje ti vo básico pat'a l a r'e" l ización de la p,'oducción . 
- el ca l'ácte l' pt~imat' l O de l as c::po I'taciones , l as cua les debet'an 
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agt"egado y s u stentadas en 

- modificar l a dependencia 
creación de e::cedentes . 

financiera externa, a partir de u n a mayor 

En base a l os asp'ectos ante t" iores, se buscaría modifica " el r"ésimen de 
acumu l ación , e n cuanto a 9ue este tuviet"a corr"elaciones menos 
detet"minantes con l os cic l os de l os p,"ec i os y l a demanda del mer"cado 
mundia l. 

X. 3 EL Problema Al imenta,"io 

La sesu t' i dad y Autosuficiencia a l iment a," i a no es LLn pt"oblema 
exclusivo d e p,"oducción y distribLLción , es un p r"ob lema ,'e l ac i o n ado con : 

El Mode lo gloabl de ACLLmLL l ación 
E l problema especifico de la 
capita l 

- La ,'acian a l idad económica y 
p r"odu ctivas . 

concent r ac ión y centr"alización de l 

e l desarro 11 o de la s fuerza s 

La Or"gani:=ación Social de l a P,"oducc ión , donde las fot-rnas de 
p " oducción c a mp e s ina y las emp,"esas pri vadas capita listas no han 
Pl')dldo ,"esponder" a las neces1dades c,'ec ien tes de alimentos de la 
.jt"an mayor t a de la población . 

.",...: :: La fO l-ma de at"ticula.c ión y dinaml::ación de l a econom t a con e l 
I·t;?g imen capialista rnLLn d ial . 

La estructura politica , es decir el eS9uema de dominación , visto 
¡ iO desde una perspect i v a aislada del e ntorno económ i co n1 tampoco en 
,'elación con el r"égimen politico 1nstitu cional, s ino des"de el punto 
de v ista de la estructura de poder", es decir" c o mo una exp r"esión 
1ntetTelaciona da y d i aléctica ent t"e econom1a y po l1tl ca. 

La 1mportanci a y la magnitud del problema alime ntario al interior de 
l os e lemento s ccnt ,'a les que definen e l t-ég i me n de aCLLmLLlaC1Ón sólo 
podt'á set~ t ~esue lto cuando l a SegUl"idLtd y Autosuficiencia Al1ment a t"ia, 
def end lda en esta tes 1s, sea uno de los el ementos más dinámicos y 
d e finitorios del ,-églmen econ óm ico y politico de l a ,"egión 
cent,"oame t" ican a . 
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