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CAPiTULO III 
TRANSFORMACIONES AGRARIAS
 

EN AMERICA CENTRAL
 
A FINES DEL SIGLO XX
 

EDUARDO BAUMEISTER 

INTRODUCCION 

En este capitulo se presenta en primer lugar un resumen de la situa
cion agricola centroamericana desde fines de los alios setentas del siglo xx. 
Seguidamente, se analizan los cambios operados en los ochentas y noven
tas, planteando que se han producido importantes modificaciones en el sec
tor rural y, particularmente, en el rol del sector agricola en el conjunto de la 
economia y de las respectivas sociedad es nacionales. Las ideas centrales 
pasan por tratar de balancear los elementos de continuidad en la estructura 
agraria y en la estructura ocupacional (inserciones agrarias y no agrarias), y 
en los cambios, tanto en rubros productivos, formas de insercion ocupacio
nal y tipos de unidades de produccion participantes. Finalmente, se identi
fican algunos de los desafios futuros y se proponen lineamientos para el de
sarrollo de una agenda de desarrollo rural para la region. 

La matriz historica de la agricultura centroamericana ha supuesto la 
existencia de dos grandes sectores. En primer lugar, el especializado en 
productos de exportacion, que tradicionalmente se concentran en produc
tos generados exclusivamente en zonas tropicales (cafe, cacao, banano) y, 
en segundo lugar, un segmento productor de alimentos y animales para los 
mercados internos y regionales. En la segunda mitad del siglo XX emer
gen tres productos (algodon, carne vacuna y cafia de azucar), que compi
ten de manera directa con productos tambien producidos en paises desa
rrollados. Esto supuso hacer mas complejo y dificilla insercion basada en 
ventajas comparativas que originalmente suponian ventajas climaticas 

105 



DESAROS DEL DESARROLLO SOCIAL EN CENTROAMERICA 

fuertes para producir bienes como cafe, banana 0 cacao. Los productos no 
tradicionales (frutas y hortalizas) combinan algunas ventajas parciales eli
maticas (durante el periodo de invierno en el hemisferio norte), disponibi
lidad de tierras aptas y mana de obra mucho mas barata. 

Al tiempo que la produccion exportadora se ha desplazado de productos 
de mayores a menores ventajas comparativas, con mercados inestables, la 
produccion para el mercado interno se ha visto fuertemente cuestionada por 
importaciones crecientes de alimentos tanto para humanos como para anima
les, que pueden aun ampliarse en mayor escala con los tratados de libre co
mercio en marcha. De esta manera, se estaria poniendo en cuestion el carac
ter agroexportador de estas agriculturas, en la medida en que el saldo neto del 
comercio exterior del sector tiende a reducirse en terminos absolutos y fun
damentalmente en relacion con el crecimiento de la poblacion de los paises. 
Sin embargo, no pueden dejarse de observar varios fenomenos centrales. 

En primer lugar, en la region centroamericana, la pobrcza esta fuerte
mente concentrada en las zonas rurales. Lo anterior indica la necesidad de 
buscar opciones mas eficientes del uso de los dos recursos mas abundan
tes que ofrece la region, como son tierra y otros recursos naturales asocia
dos (agua, bosques, y climas), y la poblacion rural. En segundo lugar, las 
zonas urbanas que estan agrupando a importantes segmentos de poblacion 
constituyen un potencial importante de consumidores de bienes agrarios, 
directamente consumidos 0 procesados. 

Hasta el presente, la tierra ha estado muy vigente en las distintas es
trategias de poder prevalecientes en la historia politica de la region. El 
control de la tierra no solo era la llave para disputar la apropiacion del ex
cedente economico, sino, tambien, una forma de establecer mecanismos 
basicos de dominacion social y de reclutamiento de poblacion para los en
frentamientos politico-militares que se han sucedido. Las principales ini
ciativas de reforma agraria tuvieron como objetivo implicito cambiar la 
estructura de poder que la tierra contenia, tanto para establecer una nueva 
correlacion sociopolitica (como los casos de Guatemala de los cincuentas 
o el de Nicaragua de los ochentas 10 atestiguan) 0 para sostener aclases 
propietarias amenazadas por fuerzas insurgentes, como se observo en EI 
Salvador en los afios ochentas. 

Pensando en el futuro, la constitucion de nuevas fuentes de excedente 
economico basadas en rubros agricolas no tradicionales con mayor valor 
agregado permite visualizar que una parte de la tierra en el sector rural pue
de ser considerada como un medio uti! para enfrentar la pobreza rural. Es
to puede posibilitar que se generen ingresos que contribuyan a reducir los 
flujos crecientes de migracion hacia el exterior. Por otra parte, tambien 
ayudara a desarrollar un manejo mas adecuado de los recursos naturales. 

La diferencia entre la vision que se puede tener de la cuestion agra
ria a comienzos del siglo XXI y la que se tuvo a 10 largo del siglo XX, 
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derivada de la menor importancia en la generacion de divisas que el agro 
tradicional tiene con respecto a otros sectores, pasa por la posibilidad de 
"despolitizar" temas como la reforrna agraria.Ya el control de buena par
te de la tierra para fines agropecuarios, no es la Have para el control eco
nomico basico y menos aun un instrumento para respaldar u obtener po
der politico, por 10 menos en comparacion como 10 fue en etapas anterio
res del desarrollo politico centroamericano. 

SITUACION A FINES DE LOS AN-OS SETENTAS 

En la ultima mitad de los afios setentas se llego en la region de Ame
rica Central a conforrnar algo muy cercano a un tipo de ideal de paises pe
quefios agroexportadores en los tropicos, en la medida en que plantacio
nes 0 haciendas vinculadas a la exportacion de productos agricolas tenian 
un peso considerable. El sector agroexportador era particularrnente impor
tante en el comercio exterior y en la demanda estacional de mana de obra, 
mostrando una marcada articulacion entre plantaciones y economias cam
pesinas en la provision de mana de obra perrnanente y, particulamente, de 
mana de obra estacional.! 

En America Central se encontraban plantaciones con altos niveles de 
productividad fisica en cafe, banano, cafia de azucar y algodon, Practica
mente, la region ocupaba los primeros niveles entre los paises tropicales 
en 10 referente a los rendimientos productivos por unidad de superficie en 
los productos mencionados.s Sin embargo, esta productividad fisica por 
unidad de superficie coexistia con la incorporacion de mana de obra esta
cional campesina que obtenia remuneraciones por dia de trabajo no muy 
diferentes a las que se obtenian en la agricultura de subsistencia.I 

Esta importancia del sector agroexportador era superior al que este al
canzaba en muchos de los paises del resto de America Latina, dado el do
ble peso del agro en la generacion de divisas y el alto peso del campesi
nado en el conjunto de la poblacion, pensando comparativamente tanto en 
paises minero-petroleros (Bolivia, Peru, Ecuador, Chile, Mexico, Vene
zuela); 0 paises de peso agrario, pero sobre la base de colonizacion euro
pea (Argentina, Centro y Sur del Brasil 0 Uruguay) sin la presencia de un 

Es ilustrativo indicar que las exportaciones agropecuarias por habitante en 1979 eran en los 
cinco paises centroamericanos del orden de 178 dolares anuales; en el conjunto de America 
Latina Ilegaban a 82, en Asia a 10 y en Africa 30 dolares anuales por habitante. Calculos 
propios basados en FAOSTAT, 2003. 

2 Los rendimientos en banano, algod6n y cafe eran los mas altos del mundo en los afios se
tenta. Baumeister, 1998:163. 

3 El valor bruto por dia de trabajo en la produccion de maiz tradicional era muy cercano al in
greso que podia obtener un recolector de productos de exportacion por jornada. 
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tipico campesinado. En el cuadra 1puede verse que en 1980 la poblaci6n ru
ral, a diferencia del conjunto de America Latina, seguia siendo predominan
te y que aim a comienzos del siglo XXI sigue teniendo un peso significativo. 

Cuadro 1
 
America Central: Peso de la poblacion urbana y rural (1980-2000)
 

(en porcentajes)
 

1980 2000 Tasa de crecimiento 
1950-1980 

Tasa de crecimiento 
1980-2000 

Poblaci6n urbana 

Poblaci6n rural 

41 

59 

49 

51 

4,2 

2,3 

3,3 

1,8 

Total 100 100 3,0 2,5 

Fuente: Basado en FLACSO, Centroamerica en Cifras y Celade. 

Tres sectores socioecon6micos basicos coexistian en las zonas rura
les centroamericanas con patrones muy diferentes: 

i)	 Grandes plantaciones con altos niveles de productividad en los pro
ductos tipicamente tropicales que ocupaban y ocupan una fracci6n re
lativamente reducida de la tierra total (esto es una caracteristica im
portante que 10 diferencia del sistema de la plantaci6n caribefia, don
de esta controla buena parte de la superficie para fines agropecua
rios). Este sector de gran des plantaciones tenia tres caracteristicas 
importantes: a) concentraba buena parte del capital agropecuario, b) 
era el encargado de generar las divisas de los paises y, c) estacional
mente era un fuerte demandante de mana de obra, generando de ma
nera creciente una parte sustantiva de los ingresos de un segmento 
importante de la poblaci6n rural; 

Ii)	 Sectores campesinos, temporalmente asalariados, encargados de dos 
funciones basicas: generar mana de obra para las plantaciones y las 
haciendas, y granos basicos para el consumo intemo; 

iii)	 Ganaderia sumamente extensiva y en fuerte expansi6n que ocupaba 
(y ocupa) parte de la superficie en fincas, con una productividad por 
unidad de superficie muy baja. A partir de los afios sesentas, esta ac
tividad, que existe desde el periodo colonial, se ampli6 hacia una 
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mayor actividad exportadora; incrernentandose notablemente el hato 
ganadero y la superficie en pastos en todos los paises de la region." En 
el cuadro 2 se destaca el incremento de la extensividad ganadera en la 
medida en que el area de pastos por cabeza de ganado se extendi6 en
tre fines de los setenta y comienzos del siglo XXI. 

Cuadra 2 
Uso del suelo agropecuario, America Central, 1978-2001, 
en porcentajes y miles de hectareas y cabezas de ganado 

1978 2001 

Uso del suelo agropecuario % % 

Agric tradic de exportaci6n 10,9 8,4 

Granos Basicos 16,3 13,1 

Otros cultivos 2,0 3,I 

Pastos 70,8 75,4 

Cabezas de Ganado 
(millones de cbzs) 11,2 9,7 

Hectareas de pastospor 
cabeza de ganado 1,0 1,6 

Total 100,0 100,0 

Millones de ha 15,8 20,3 

Volumen de came exportada 
(miles de toneladas metricas) 88,5 44,2 

Notas:	 Agricolas tradicionales de exportacion: cafia, palma, ajonjoli, algodon, banano, 
cafe y cacao. Granos Basicos, maiz, frijol, arroz, soya y sorgo. Otros cultivos, 
incluye, principalmente, frutas y hortalizas, tanto destinadas al mercado intemo 
como a la exportacion, America Central es la suma de los 7 paises. Para 1978, la 
estimacion del area de pastos es tomada para Honduras del Censo Agropecuario 
de 1974, el resto de la informacion es tomada de FAO. Fuente: FAOSTAT, 2003 
y calculos propios. Los millones de cabezas y el volumen de came exportada 
corresponden a 1980 y al 2000, respectivamente. 

4	 Se penso, por ejemplo. que estaban emergiendo 'republicas ganaderasen contraposicion a 
'republicas bananeras '. Para el tema del avance ganadcro en Honduras vease, Patricia Ho
ward, Empleo y pobreza rural en Honduras, 1989 (Segeplan, PNUD, y OIT, Tegucigalpa. 
Par otro lado, hay pocos paises pequefios en el mundo que combinan una densidad de po
blacion que se acerca a los 76 habitantes par kilometre cuadrado y con cerca del 70 par cien
to de Ia superficie en fincas destinado a la ganaderia extensiva. 
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La regia fue que en el sector agrario exportador y en la ganaderia pre
dominaran grandes fincas; sin embargo, existieron excepciones importan
tes, tales como la presencia de la pequefia y mediana produccion en la ca
ficultura en Costa Rica y Honduras; y mediana propiedad en varios rubros 
en Nicaragua. Sin embargo, viendo la region en su conjunto, la imagen 
dominante fue de grandes productares agricolas de exportacion y en la ga
naderia extensiva, y pequefios productores de granos y mana de obra com
plementaria para los otros dos sectores. 

En el cuadro 2 puede observarse la distribucion de la tierra agrope
cuaria segun principales usos. Cabe indicar que en esta tabla incluye ex
clusivamente la superficie cultivada y los pastos (naturales 0 cultivadas), 
no incluye otros usos dentro de fincas, 0 areas de monte y bosque que pue
den ocupar areas relativamente importantes. En primer lugar, se constata 
que el area de pastos ocupa entre 70 y 75% de la superficie agropecuaria, 
y que la proporcion se eleva entre fines de los setenta y comienzos del si
glo XXIS. En segundo lugar, es importante indicar que los cultivos tradi
cionales de exportacion, si bien han ocupado tierras de relativamente bue
na calidad, han sumado una parte relativamente menor de la superficie to
tal. En tercer lugar, se comprueba en este cuadro el estancamiento de las 
siembras de granos basicos que en terminos absolutos se mantuvieron en 
alrededor de las 2,6 mill ones de hectareas, reduciendose significativamen
te la disponibilidad en relacion con el crecimiento de la poblacion entre 
1978 y 2001. En los granos basicos la produccion por habitante se redujo 
en la medida en que los rendimientos par unidad de superficie, que po
drian contrarrestar la caida de la superficie cosechada, han sido menores. 
Entre 1980 y el afio 2000, el rendimiento medio en las siembras de maiz 
pasaron de 1,46 toneladas por hectarea a l ,70 tone ladas, con un incremen
to anual del orden de 0,76 por ciento anual, yen frijol, en promedio se pa
so de 0.6 toneladas par hectarea cosechada en 1980 a 0,7 toneladas en el 
2000. Ambos leves incrementos de los rendimientos fueron muy inferio
res al crecimiento poblacional del periodo'', 

iv)	 La expansion agroexportadora incremento notoriamente los requeri
mientos de tierra para estas actividades; en particular la ganaderia 
fuertemente extensiva, y tambien el algodon y la cafia, crearon con
flictos por la tierra con sectores campesinos. La expansion agroex
portadora, a su vez, contribuyo significativamente a la reduccion de 

5 Entre 1978 y 2001 la superficie en pastos se ampli6 de 11,2 a 15,3 millones de hectareas, 
(basado en cuadro 1.2) 

6 Calculos propios sobre FAOSTAT, 2003; se estima un promedio simple de los rendimientos 
por unidad de superficie. 
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las areas de bosque, siendo la region uno de los lugares del mundo 
donde mas se redujo el bosque natural en las ultimas decadas En los 
noventas la disminucion anual del bosque natural alcanzo la media de 
un poco mas 400000 hectareas anuales (2,5 por ciento de la superfi
cie disponible), 10 que permite suponer que los afios de sobrevivencia 
del bosque natural, de no mediar cambios en el uso del suelo, puede 
estar en unos cuarenta afios.? 

A su vez, el sector productor de granos basicos, en buena medida for
mado por pequefios y medianos productores, debio amp liar tierras de 
frontera agricola, contribuyendo a la disminucion de la cubierta forestal 
natural, eumpliendo con tres grandes tareas. En primer lugar, generar ali
mentos para las familias de estos productores que habian tenido un impor
tante crecimiento demografico luego de los afios cuarentas, produeto de la 
disminucion de las tasas de mortalidad.f 

En segundo lugar, generar los alimentos basicos para los sectores ru
rales asalariados, que estaban perdiendo el acceso a la tierra de manera 
creciente, y contratados temporalmente por las actividades agroexporta
doras. Y en tercer lugar, y no menos importante, garantizar la oferta inter
na de alimentos destinados a los sectores urbanos en erecimiento. 

v)	 La magnitud de la expansion agroexportadora en America Cen
tral puede verse en el cuadro 3 En 1969 las exportaciones agro
pecuarias de la region llegaron a un poco menos de 800 millones 
de dolares. 
Diez afios despues, como consecuencia de aumento de precios (parti
cularmente del cafe) y el importante incremento de volumenes fisicos 
y de areas cultivadas en los prineipales productos, las exportaciones 
habian crecido 5 veces. En eonseeuencia, al tiempo que los salarios 
unitarios rurales y los ingresos de los productores de granos basicos 
se mantuvieron practicamente estables, los ingresos empresariales en 
los cultivos de exportacion crecieron de manera signifieativa. 

7	 Calculos propios basados en World Resources 2000-200 I, tabla F6.l del World Resources 
Institute. 

8	 Cabe ilustrar que paises como EI Salvador ten ian a comienzos del siglo XX tasas de creci
miento natural del orden de 1,4 por ciento anual (Victor Bulmer Thomas, La Historia Eco
nomica de America Latina desde fa independencia, cuadro IV.I ). Mientras que en los cin
cuentas, sesentas y setentas, las tasas de crecimiento de acercaron al 3% anual. 
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Por otro lado, presiones adicionales por tierras para cultivos de expor
taci6n, ganaderia y granos basicos, y por mejores salarios, agudizaron con
tradicciones sociales que se sumaron a una crisis de legitimidad de los go
biemos autoritarios que prevalecian en la mayor parte de los paises, dando 
lugar a una epoca de crisis sociopolitica y econ6mica que tuvo consecuen
cias importantes, muchas de las cuales aun subsisten a comienzos del siglo 
XXI. Esto genera una lenta transici6n donde coexiste una perdida relativa 
de importancia de las exportaciones agricolas, particularmente las tradicio
nales, se incrementan notablemente las importaciones de alimentos, po
niendo en cuesti6n el caracter agroexportador de este estilo de desarrollo 
agricola, al tiempo que se mantienen altos niveles de pobreza rural, con un 
estrato importante de poblaci6n con inserciones precarias (no tienen tierra 
suficiente para garantizar ingresos y/ 0 acceder a salarios de manera esta
ble), 10 cual aumenta las migraciones intemas, tanto hacia las ciudades co
mo la frontera agricola." Y las migraciones al exterior, particularmente los 
nicaraguenses hacia Costa Rica y guatemaltecos, hondurefios y salvadore
nos hacia los Estados Unidos. 

LOS ANOS OCHENTAS Y NOVENTAS DEL SIGLO xx 

El importante crecimiento de los setentas fue fuertemente alterado por 
la combinaci6n de una crisis politica de envergadura, de la cual surgieron 
la guerra intema y el triunfo revolucionario en Nicaragua, y situaciones in
surreccionales en El Salvador y Guatemala. A 10 anterior se unieron cam
bios en el mercado mundial, particularmente la reducci6n drastica del algo
d6n en America Central, que habia ocupado las mejores tierras planas de la 
costa pacifica, los precios erraticos del cafe, el azucar y la progresiva reduc
cion de la oferta exportable de came vacuna, uno de los productos de mas 
expansi6n en las dos decadas anteriores. Las reformas agrarias, unidas a si
tuaciones politicas de fuerte confrontaci6n social y politica, agregaron fac
tores de cambio al ritmo de crecimiento agricola de las decadas anteriores. 

En el cuadro 3 pueden verse las consecuencias de la retracci6n agroex
portadora, y las trayectorias diferenciadas segun paises, Tomando los siete 
paises del istmo, en 1979 las exportaciones alcanzaban 3,7 mil millones y 

EI crecimiento poblacional y las rnigraciones intemas y extemas del istmo son muy signifi
cativas. Entre 1980 y el 2000 la poblaci6n total creci6 a una media de 2,5% anual, mientras 
que la urbana 10 hizo al 3,3% y la rural al 1,8%. Como comparaci6n cabe anotar que la po
blaci6n rural del conjunto de America Latina en el mismo periodo 10 hizo al 0.13% anual. 
Estimaciones propias sobre datos de Celade. 
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en 1989 llegaron a 3,0 millones. Es bastante directa la reducci6n segun el 
contexto sociopolitico. En Costa Rica, Honduras y Panama, menos afec
tados por las turbulencias de la decada, las exportaciones agropecuarias 
aumentaron. En Guatemala, donde el alzamiento revolucionario y la mo
vilizaci6n social reivindicativa no lleg6 mas alla de la primera mitad de la 
decada de los ochentas, la reducci6n existi6 pero en menor intensidad que 
en paises como El Salvador y Nicaragua, donde las exportaciones agrope
cuarias se desplomaron, producto de fuertes caidas en los volumenes de 
producci6n y los precios. Es conveniente indicar que tanto Costa Rica co
mo Honduras, aparte de un contexto politico relativamente mas estable, 
tuvieron la ventaja adicional de que la reducci6n del algod6n tuvo en ellos 
men or significaci6n, dado que habian sido productores marginales, en 
comparaci6n a Nicaragua, El Salvador, 0 Guatemala. A su vez, este ulti
mo pais 10gr6 mas tempranamente y de manera mas amplia reemplazar las 
areas algodoneras por la cafia de azucar, 

Cuadro 3
 
America Central: Evolucion de las exportaciones agropecuarias
 

(1969-1999) (millones de dolares)
 

1969 1979 1989 1999 

Belice 11 50 80 125 
Costa Rica 152 691 844 1701 
E1 Salvador 128 747 249 466 
Guatemala 187 921 786 1431 
Honduras 122 566 648 469 
Nicaragua 121 582 195 313 
Panama 71 172 254 312 
Centroarnerica 792 3729 3056 4817 
(Sin Costa Rica) 640 3038 2212 3116 

Fuentes: FAOSTAT,2003. 

En los afios noventas, paises como Costa Rica y Guatemala logran 
concentrar dos procesos agroexportadores. Por un lado, sostener 0 am
pliar los cultivos tradicionales (banano, cafia, cafe). Este ultimo se inte
rrumpira practicamente a fines del 2000 cuando caen abruptamente los 
precios, situaci6n aun no resuelta en la primera mitad de la primera deca
da del siglo actual. 
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Pero junto a este empuje de los cultivos tradicionales, en estos paises, 
y en menor medida en Honduras, se observa, desde mediados de los 
ochentas, pero con mas enfasis en los noventas, el auge de los llamados 
cultivos no tradicionales (principalmente frutas, flares y hortalizas) que 
tienen caracteristicas diferentes a los cultivos tradicionales. En primer lu
gar, no ocupan areas extensas, pero si son muy intensivos en capital y en 
trabajo; en segundo lugar, tienen mercados externos muy exigentes en ca
lidad (parque normalmente tambien se producen en paises desarrollados), 
y con mercados muy inestables, con variaciones abruptas en los precios y 
condiciones de mercado complejas ante intermediarios que imponen re
glas de juego cambiantes. 

En el cuadro 4 se observan dos aspectos importantes. En primer lugar, 
Costa Rica y Guatemala suman cerca del 69% del total de las exportacio
nes de los siete paises en el rubro de frutas y hortalizas (excluyendo las 
exportaciones de banana que es parte de las tradicionales), 10 cual refleja 
la fuerte concentracion de la diversificacion hacia cultivos no tradiciona
les en estos dos paises. En tercer lugar se ubica Honduras; mientras que 
en Guatemala existe un sector relativamente amplio de pequefios produc
tores diversificados hacia la produccion de algunos tipos de hortalizas, en 
los otros paises; existe un predominio mas marcado de medianos y gran
des productores, incluyendo diversificaciones de las antiguas bananeras, 
en algunos rubros de citricos y otras frutas. 

En segundo lugar, esta tabla nos permite observar el peso real que es
tos cultivos no tradicionales alcanzan; nuevamente Costa Rica muestra un 
perfil donde la introduccion de estos nuevos cultivos logro modificar el 
perfil de las exportaciones agropecuarias, con un peso superior al conjun
to de las exportaciones agropecuarias.l'' Por el contrario, en el resto de los 
paises, con la excepcion de un pequefio pais como Belice, donde existen 
importantes areas de citricos, el peso es bastante limitado. Para el conjun
to de la region en 200 1 este rubro abarca a un poco mas del 16% del total 
de exportaciones agropecuarias, segun las estimaciones del cuadro 4 

En estas estimaciones se tienen en cuenta exclusivamente las exportaciones directamente 
agropecuarias, pueden haber otras exportaciones basadas en frutas y hortalizas con mayor 
procesamiento que son consideradas como industriales. 
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Cuadro 4
 
Importancia de las exportaciones de frutas y vegetales dentro de las
 

exportaciones agropecuarias en America Central, 2001
 
(en porcentajes) 

Paises % de frutas y vegetales % Frutas y vegetales/ 
exportaciones 
agropecuarias 

Belice 6,5 43,7 

Costa Rica 54,0 27,1 

EI Salvador 3,8 6,3 

Guatemala 14,8 8,9 

Honduras 12,8 15,4 

Nicaragua 3,1 6,5 

Panama 5,0 12,5 

Total 100,0 16,4 

Fuentes:	 FAOSTAT, 2003.Del rubro de Frutasy vegetales se rest6 el valor de las expor
taciones de banana. 

Retraecion de la ganaderia vacuna 

En el cuadro 2 se observa el fuerte peso que tienen los pastos en las 
tierras destinadas a la agricultura de America Central, indicio de un pa
tron de tipo "hacienda" (una baja carga animal por unidad de superficie) 
antes que de "plantacion" en la organizacion ganadera, que se convirtio 
en un importante rubro de exportacion luego de los afios sesentas. Sin em
bargo en los noventas y en 10 que va de la primera decada del siglo XXI, 
se observa la reduccion del hato ganadero y de los volumenes fisicos de 
came exportada, tal como puede verse en el cuadro 2 al tiempo que la for
ma de produccion se hace mas extensiva (mas area de pastos por cabeza). 
En estos procesos han incidido factores internos (situaciones de guerra in
terna, reformas agrarias, inseguridad ciudadana en zonas rurales) y tam
bien cambios en el mercado internacional, particularmente una menor de
manda de los Estados Unidos. En buena medida, las exportaciones se han 
reorientada hacia paises como Mexico, el Caribe 0 exportaciones entre 
los paises de la region. Con todo, se ha producido un incremento de la ac
tividad lechera, particularmente en Costa Rica y Nicaragua, dedicada a la 
produccion de quesos y de otros derivados lacteos. La emergencia de la ac
tividad lechera y sus derivados ha estado mas vinculada a los mercados in
ternos de los respectivos paises, la ampliacion del mercado regional, y la 
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importancia que han tornado algunos productos "etnicos" como el que
so 'morolique ' producido en El Salvador y de manera creciente en Ni
caragua, destinado al mercado salvadorefio, incluyendo los migrantes 
en los Estados Unidos. 

Las ultimas decadas del siglo XX generaron algunos cambios impor
tantes en el perfil y la importancia relativa de los principales estratos de 
productores agropecuarios. La practica inexistencia de censos agropecua
rios en la regi6n en las ultimas decadas no permite hacer un analisis pun
tual, pero se pueden hacer algunos perfiles basicos de la dinamica de los 
principales grupos.!' En primer lugar, entre los grandes productores, que 
incluyen empresarios nacionales y plantaciones de capital externo, se ob
servan dos tendencias. Por una parte, el segmento ubicado en actividades 
como caiia de azucar, palma africana, productos no tradicionales, ganade
ria intensiva para la producci6n de leche, y producci6n de productos avi
colas y porcinos que logra ampliar e intensificar la producci6n, tanto pa
ra mercados urbanos intemos 0 de la subregi6n, 0 para el mercado inter
nacional. Por otro lado, se observa el otro segmento de los grandes pro
pietarios, fundamentalmente ubicados en ganaderia y tambien en cafe, y 
que particularmente en ganaderia vacuna profundiza un patr6n fuerte
mente extensivo, observable en las tierras bajas de Peten, zonas del orien
te de Honduras 0 la frontera agricola nicaragiiense, en actividades vincu
ladas a la extracci6n de madera y especulaci6n en tierras, explicando una 
parte sustantiva de la expansi6n de nuevas tierras y la disminuci6n de los 
bosques naturales. 

En segundo lugar, el estrato intermedio de productores de tipo fami
liar muestra importancia en cultivos como el cafe (hist6ricamente en Cos
ta Rica, pero con importancia creciente en paises como Honduras, Nica
ragua y Guatemala), particularmente en rubros de cafes especiales (orga
nicos 0 de tipo gourmet), en algunos rubros de frutas y hortalizas, y en al
gunos granos basicos (como el frijol rojo) que han mostrado capacidad de 
abastecer a los centros urbanos de la regi6n y resistir en parte ante las pre
siones de las importaciones provenientes del mercado intemacional. 

En tercer lugar, el estrato de pequefios productores, con un fuerte ere
cimiento en poblaci6n en las ultimas decadas, con un acceso hist6rico li
mitado a la tierra, muestra tendencias diferenciadas. Por un lado, un sec
tor que reduce su acceso a la tierra, incrementando su caracter semiasala
riado, combinando parcelas de tierra mas reducidas con inserciones per
manentes 0 estacionales con la agricultura, tanto hacia los productos 

En los afios ochentas solo hubo Censo Agropecuario en Costa Rica en 1984. En los noven
tas se hizo Censo en Honduras en 1993. A comienzos del nuevo siglo hay Censo en Nicara
gua (200 I) donde no se hacia desde 1971, Yen Guatemala 2003. 
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tradicionales de exportaci6n, como hacia los cultivos no tradicionales. 
Los ingresos reales per capita de este segmento se tienden a reducir por la 
menor disponibilidad de tierra y porque los salarios agricolas reales no 
crecen. Por otro lado, estarian los sectores que logran desplazarse hacia 
las fronteras agricolas como productores de granos basicos, y en menor 
medida en ganaderia 0 cafe; este segundo segmento explica el crecimien
to poblacional rural en las zonas de frontera agricola de las tierras bajas 
del istmo y acompafia funcionalmente el crecimiento ganadero extensivo. 
Por ultimo, se puede diferenciar un tercer segmento de pequefios produc
tores, ubicados en zonas cercanas a centros urbanos de importancia, que 
combinan inserciones agrarias con menor acceso a la tierra (por fraccio
namiento de la tierra ante el fuerte crecimiento demografico de las ultimas 
decadas) con desplazamientos diarios a trabajos en construcci6n, comer
cio, maquilas, u otros servicios, incluyendose en esta situaci6n a produc
tores de algunas frutas y hortalizas que logran colocar en los mercados ur
banos. Estos tres estratos de pequefios productores (los vinculados a la 
agricultura de exportaci6n, los desplazados a las fronteras agricolas y los 
mas vinculados a los centros urbanos en expansi6n) se pueden diferenciar 
en su interior, entre los que migran y reciben remesas del exterior y los 
que no acceden a esta posibilidad. 

En sintesis, en paises donde la densidad de poblaci6n rural no deja de 
crecer, es altamente contradictorio que parte de la superficie agropecuaria 
este dedicada a pastos, genera contradicciones crecientes para el acceso a 
la tierra. Yes importante sefialar que la contradicci6n (tierra-crecimiento 
de la poblaci6n) no se manifiesta en este caso en general con respecto a 
los cultivos de exportaci6n, tanto los tradicionales y no tradicionales, que 
si bien desplazaron poblaci6n originaria 10 han hecho en una magnitud re
lativa menor que la expansi6n ganadera. En todo caso, han sido en el pa
sado grandes demandantes de mana de obra, que incluyeron formas semi
serviles de sujeci6n del trabajo (al estilo del peonaje por deudas, mozos 
colones), pero que en la actualidad tienen un peso relativo en generaci6n 
de empleo rural mucho menor.l-' 

En 1978 cerca del 38% de la poblaci6n econ6micamente act iva rural de Guatemala partici
paba en los mornentos de maxima demanda de empleo de los cultivos de exportacion: en la 
actualidad esa proporci6n llega al 23%, aun sumando la proporci6n de migraci6n estacional 
que se dirige a Mexico (Baumeister, 2003, cuadro II). 
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CONFIGURACION OCUPACIONAL RURAL
 

Al observar las ocupaciones rurales en el istmo centroamericano, se 
comprueba, en primer lugar, los cambios en la importancia que el empleo 
agricola presenta sobre el conjunto de la poblacion activa En el cuadro 5 
pueden verse los cambios en esta proporcion en un periodo de dos decadas. 

Cuadro 5
 
America Central: Proporcion del empleo agricola sobre la PEA total
 

(en porcentajes)
 

Paises 1980 2000 

Costa Rica 35 17 
EI Salvador 44 21 
Guatemala 54 38 
Honduras 57 33 
Nicaragua 40 43 
Panama 29 17 

Fuentes: 1980, tornado de FAOSTAT, 2003. Para 2000 tornado del II Informe de Desa
rrollo Humano en Centroamerica y Panama, pag.394. Los datos de Nicaragua 
para 2000 corresponden a 1998. 

En dos decadas se redujo, siguiendo una tendencia habitual, la pro
porcion del empleo agricola, generandose un desplazamiento de secto
res pobres del campo hacia zonas urbanas. Sin embargo, la proporcion 
de empleo agricola sobre el conjunto de la poblacion economicamente 
activa (PEA), sigue siendo muy importante en paises como Honduras, 
Guatemala y Nicaragua. 

Composiclen social de la PEA rural 

Visto el peso cambiante que la poblacion activa agricola presenta 
sobre el conjunto de las ocupaciones, cabe introducirse en la situacion 
intema de la PEA rural. En el cuadro 6 se presenta una distribucion de 
la poblacion ocupada rural en los cinco paises de America Central, con 
la excepcion de Panama. EI primer elemento por destacar es que la po
blacion permanentemente dedicada a las tareas agricolas representa el 
60% de la poblacion ocupada de los cinco paises, con variaciones que 
se analizaran mas adelante. En segundo lugar, el 56% 10 hace en posi
ciones ocupacionales no asalariadas (trabajadores por cuenta propia, fa
miliares no remunerados, empleadores). 
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En otras palabras, un peso alto de la agricultura y del empleo genera
do en actividades por cuenta propia (agricolas 0 no agricolas). El tercer 
elemento nos indica que al analizar la composicion de los trabajadores por 
cuenta propia y familiares no remunerados, se comprueba que los agrico
las representan casi el 70% de los ubicados en el medio rural centroame
ricano, y el 30% restante esta formado fundamentalmente por pequefios 
comerciantes, y pequefios proveedores de servicios (reparaciones de equi
pos y maquinarias, y transportistas (tanto los que 10 hacen con traccion 
mecanica como animal). 

El cuarto elemento por destacar es que en la composicion de los asa
lariados (agricolas y no agricolas) los primeros siguen teniendo un peso 
superior. Y este peso es aim mayor debido a que una parte de los asalaria
dos no agricolas trabajan en empleos urbanos, pero residen en zonas rura
les, y son empleos rurales no agricolas por el lugar de residencia de los 
ocupados, pero por el espacio donde se generan estos puestos de trabajo. 

Viendo en su conjunto la estructura ocupacional rural, se observa que el 
sector mas tipicamente campesino (cuenta propia y familiares no remunera
dos agricolas) representan e138% de poblacion ocupada; en segundo lugar, 
los asalariados agricolas con un peso cercano aI23%; en tercer lugar, los asa
lariados no agricolas, con el 20 por ciento, y por ultimo las empresas fami
liares no agricolas, con eI 18% de los ocupados. 

Cuadro 6
 
Perfil de la estructura ocupacional rural
 

de America Central, 1999-2000.
 
(en porcentajes)
 

Categorias sociocupacionales % 

Asalariados agricolas 23,2 

Asalariados no agricolas 17,5 

Asalariados sector publico 3,0 

Trabaj.cuenta propia agric 36,8 

Trabaj.cuenta propia no agric 16,2 

Empleadores 3,3 

Total 100 

(miles) 6029 

Asalariados 43,7 

Agricultura 60,0 

Fuentes:	 Tabulaciones propias basadas en Panorama Social de America Latina 2002, y 
estimaciones propias sobre el peso de asalariados agricolas y no agricolas. 
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Estas imagenes globales de la estructura ocupacional centroamerica
na presentan variaciones importantes al analizar los distintos paises. Nos 
permite distinguir dos bloques. Uno, constituido por Costa Rica y EI Sal
vador, en que probablemente pueda incluirse Panama, donde las posicio
nes ocupacionales agricolas tienen un menor peso relativo (inferior 0 cer
cano a la mitad de las ocupados) y al mismo tiempo tambien es menor el 
peso de las posiciones por cuenta propia y familiares (menos de la mitad 
de los ocupados). Y por otro lado, un segundo bloque conformado por 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde el peso agricola y de las unida
des de tipo familiar (suma de trabajadores por cuenta propia y familiares 
no remunerados) superan el 50% de los ocupados rurales. 

Costa Rica nos muestra la situaci6n de mayor diversificaci6n de las 
ocupaciones de rurales, el peso de los asalariados no agricolas (incluyen
do a los que 10 hacen en el sector publico) es superior a los asalariados 
agricolas, y los trabajadores por cuenta propia agricolas y familiares no 
remunerados, suman menos del 18% del total de ocupados. Teniendo en 
cuenta la configuraci6n espacial del pais, donde la Regi6n Central suma 
una parte muy sustantiva de los ocupados (agrega el 69,3% de los ocu
pados del pais, segun Trejos, 2002, cuadro 12), una parte importante de 
estos asalariados no agricolas y empleados publicos laboran en zonas ur
banas, pero residen en zonas rurales colindantes. Por otro lado, el peso 
de los trabajadores rurales nicaragiienses esta muy probablemente subes
timado en el registro censal, de modo que la estructura ocupacional real 
de las zonas rurales costarricenses debe contar con un segmento mayor 
de asalariados agricolas, permanentes y particularmente, estacionales 
(viviendo dentro de Costa Rica 0 trasladandose peri6dicamente desde 
Nicaragua). 

EI Salvador, por su parte, nos presenta una situaci6n de empleo rural 
donde los asalariados no agricolas (sumando aquellos que 10 hacen en el 
sector privado y los que trabajan en empleos publicos) son de un tamafio 
muy similar a los asalariados agricolas (23 y 24% respectivamente). EI sec
tor tipicamente mas campesino suma cerca del 27% de los ocupados, aun
que es relativamente el mas numeroso de los estratos, su peso es inferior al 
alcanzado en los otros paises. En EI Salvador, debido a la alta densidad de 
poblaci6n rural y al peso del area metropolitana en la poblaci6n total del 
pais, una parte del empleo no agricola, de residencia rural, deben ser perso
nas que diariamente se trasladan a centros urbanos a laborar. 

En Guatemala, cerca del 60% de los ocupados trabaja en el sector 
agricola como empleo principal; los trabajadores por cuenta propia y fa
miliares no remunerados, representan el 36% de los ocupados del sector, 
siendo el principal estrato ocupacional. EI sector cuenta propia no agrico
la (19%) es el de mayor peso luego del salvadorefio. Esto se explica por 
el peso del pequeiio comercio fijo 0 ambulante, y de la producci6n de pro
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Cuadro 7
 
Composicion de la poblacion ocupada rural en America Central
 

(1998-2002)
 

Categorias 
ocupaciona\es Costa Rica EI Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Asalariados 

Agricolas 30,0 24,3 21.8 23,7 22,7 

Asalariados 

no agricolas 29,6 19,0 18,3 9,5 19,9 

Asalariados 

Sector publico 9,6 3,9 1,7 1,8 4,0 

Trabajadores 

por cuenta propia 

agricolas 17,5 26,8 36,4 50,8 38,0 

Trabajadores 

por cuenta propia 

no agricolas 10,0 21,4 18,8 11,1 12,1 

Empleadores 3,3 4,6 3,0 3,1 3,3 

Total 100 100 100 100 100 

Agricola 47,5 51,1 59,3 74,5 63,2 

Trabajadores 

Por cuenta propia 27,5 48,2 55,2 65,0 53,4 

(en miles) 375 963 2678 1216 796 

Fuentes:	 Costa Rica, basado en Florisabel Rodriguez et. al 2002, Evolucion de la Estruc
tura Social y Conducta Electoral en Costa Rica 1973-2000, diagrama 5, y Ane
xo 3 y recalculos propios. La fuente primaria de Rodriguez es el Censo de Po
blaci6n del 2000. EI peso de los asalariados publicos se toma del cuadro 5 del 
Panorama Social de America Latina (PSAL) 2001-2002. EI Salvador, basado en 
PSAL 2001-2002, cuadro 5. yen calculos de las ocupaciones agricolas a partir 
de PEA rural para el 2000 de CELADE (base electr6nica) y de la proporci6n de 
la PEA agricola sobre la PEA rural segun el Segundo Informe del Estado de la 
Regi6n, PNUD Costa Rica. Guatemala, basado en ENCOVI 2000 Y tabulacio
nes propias; el peso de los asalariados publicos tornado del PSAL 2001-2002. 
Honduras, basado en la 26 Encuesta Permanente de Hogares, Instituto Nacional 
de Estadistica, setiembre 2002. Nicaragua, datos de 1998, fuente original de la 
MECOVI del INEC, tornado de calculos de TNPYME y OIT. 
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ductos artesanales (textiles, madera, palma, barro) consumidos por la pro
pia poblacion rural y en parte destinado al turismo. 

En Honduras, los datos disponibles sugieren un peso muy elevado de 
la poblacion dedicada principalmente a la agricultura y con un peso deter
minante de las formas familiares de produccion (suma de trabajadores par 
cuenta propia y familiares no remunerados). Esto se vincularia al hecho 
de que historicamente fue el pais donde el enclave bananero se ubico en 
zonas del Norte el pais, pero con una demanda de empleo asalariado de
clinante en las ultimas decadas. 

Nicaragua, por su parte, presenta un peso elevado de ocupaciones 
agricolas con casi 2/3 del empleo rural. El nucleo de ocupaciones mas ti
picamente campesinas (cuenta propias y familiares no remunerados) su
man el 38% de los ocupados, siendo el principal estrato. 

Las actividades rurales no agricolas suman en total el 38% de la po
blacion activa. La parte formal suma el 25%, mientras que las actividades 
informales no agricolas (microempresa comercial y de servicios) suma ca
si dos tercios de las rurales no agricolas (OIT, 2003). 

ELAGRO CENTROAMERICANO A COMIENZOS DEL SIGLO XXI 

En esta seccion se trata de resumir varios temas basicos con implica
ciones sobre las tendencias de las zonas rurales centroamericanas. 

a. Perdida del peso relativo del agro en la generaci6n de divisas, 
gran incremento de las importaciones agropecuarias, en general el balan
ce de divisas del sector es inferior al alcanzado a fines de los setentas 
(vease cuadro 8). 

La suma de la retraccion de las exportaciones agricolas tradicionales 
(desaparicion del algodon, fuerte reduccion de la came vacuna, inestabi
lidad en los precios de productos como el azucar, y mas recientemente la 
reduccion de los ingresos generados par el cafe), el peso relativamente ba
jo de los llamados cultivos no tradicionales, y el incremento significativo 
de las importaciones agricolas, formadas principalmente por granos basi
cos, aceites comestibles y alimentos para animales. Estan incidiendo en 
que el sector agropecuario deje de generar un balance neto creciente de di
visas, papel que habia jugado historicamente. 

En el cuadro 8 puede verse una comparacion entre 1979 (momento 
culminante de la fase que se inicio en los cincuentas de expansion agroex
portadora) y la actualidad. En la mayoria de los paises, con la excepcion 
de Belice y Costa Rica, el saldo del comercio exterior agropecuario del 
afio 2001 es inferior al alcanzado en 1979. 
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Cuadro 8 
Balance comercial agropecuario 1979-2001 

(millones de delares corrientes) 

Paises 1979 1991 2001 

Belice + 15 + 42 +60 
CostaRica +581 +796 +1084 
EI Salvador +609 +46 - 306 
Guatemala +780 +568 + 488 
Honduras +387 +454 + 233 
Nicaragua +531 + 52 + 85 
Panama + 61 +115 - 96 
Region +2964 +2073 +1548 

Fuente: Datos de FAOSTAT, 2003 Ycalculos propios. 

Esto es producto de dos tendencias: incremento de las importaciones 
de alimentos, y por otro lado, del hecho de que el empuje agroexportador 
ha declinado, siendo el ultimo eslab6n la caida de los precios internacio
nales del cafe. Cabe indicar que el conjunto de los 7 paises tuvieron en 
1979 un saldo positivo en el comercio exterior agropecuario del orden de 
cerca de 3.000 millones de dolares, mientras que en el 200 I, es practica
mente la mitad con 1.5 mil millones de dolares. Pero esta retraccion es aun 
mas compleja: en 1979 Costa Rica sumaba el 19,6% del saldo del comer
cio exterior, mientras que en 2001 10 hace con casi el 70% del saldo del 
comercio exterior de los 7 paises. 

b. Fuertes desplazamientos poblacionales: migraciones a las ciu
dades, al exterior y a la frontera agricola de poblacion rural. Se mantienen 
altas tasas de crecimiento de la poblacion en edad activa rural producto de 
las altas tasas de crecimiento demograficas de las decadas anteriores. 

La poblacion centroamericana, particularmente la rural, muestra pro
cesos importantes de desplazamiento, indicio de que en sus lugares de na
cimiento 0 residencia habitual no encuentran condiciones de insercion 
adecuadas. En primer lugar, las clasicas migraciones del campo a la ciudad 
que se dieron de manera sostenida desde los afios cincuentas. En segundo 
lugar, los importantes, y no tan "clasicos", desplazamientos de tipo rural-ru
ral, que amplia la frontera agricola en las ultimas decadas; sin embargo, no 
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mas alia del 2030-2050 se podra utilizar ese recurso. Centroamerica, co
mo region, se encuentra a las puertas de uno de los fen6menos estructura
les mas significativos de su historia como es el fin de la frontera agricola. 

Hay que tener presente que en la actualidad la tasa de crecimiento de 
la regi6n se acerca a un promedio de 2,5% anual una tasa que casi dupli
ca la media mundiall '. En consecuencia, se seguira acumulando una pro
porci6n importante de poblaci6n en edad activa rural que requiere oportu
nidades de ernpleo, ya que el crecimiento rural sigue siendo importante 
(1,8% anual entre 1980 y 2000) mientras que el conjunto de America La
tina 10 hizo a solo 0,13% con muchos paises con tasas negativas de creci
miento de la poblaci6n rural 

A las migraciones intemas se han sumado, mas recientemente, y conti
nuaran con mas fuerza en el futuro, las migraciones intemacionales, debido 
a que las tasas de crecimiento de la poblaci6n de los paises receptores, Es
tados Unidos, Canada, Europa Occidental 0 Costa Rica, crecen mucho mas 
lentamente que la regi6n en su conjunto, particularmente de Nicaragua, 
principal fuente de las migraciones intemacionales hacia Costa Rica. Mien
tras que Costa Rica crece a una tasa anual media del orden de 1,7 entre 1995 
y 2000, Nicaragua 10 hizo a 2,9% anual (Segundo lnforme de Desarrollo 
Humano en Centroamerica y Panama, cuadro 9.36, pag. 406). 

En consecuencia, en paises como Honduras, Guatemala y Nicaragua, 
que tienen una proporci6n importante de poblaci6n rural, y la poblaci6n 
econ6micamente agricola sigue representando una parte sustantiva de la 
PEA total, la busqueda de opciones que generen empleo agricola siguen 
siendo de prioridad.l'' 

c. Pobreza rural persistente e intensa. EI abordaje de la pobreza ru
ral en paises como los de America Central, inmersos en importantes pro
cesos migratorios, desaparici6n 0 retracci6n de actividades muy importan
tes en el pas ado reciente (como algodon, cafe 0 ganaderia de exportaci6n), 
implica observar, junto a variables de empleo de ingresos otras como las 
dimensiones etnicas, de genero y las dinamicas de las distintas regiones al 
interior de los paises. EI analisis que sigue se concentra en la vinculaci6n 
entre pobreza rural e inserciones ocupacionales. 

13 La media mundial del periodo 2000-2005 es de 1,2% segun Anexo del Estado de la pobla
cion mundial 2001, informe nacional de Nicaragua, ed. FNUAP. La tasa media de America 
Central (de los seis paises) ha sido entre 1990 y 2003 de 2,5% anual, segun calculos basa
dos en el cuadra 934 del Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Cenrroarnerica y 
Panama del PNUD, San Jose, 2003. 

14 En America Centralia PEA agricola representa aun mas de 1/3 de la PEA total (Segundo Infor
me sobre Desarrollo Humano en Centroamerica y Panama, pag.l Ja). Para el conjunto de Ame
rica Latina. la proporcion agricola denrro de la PEA es de 19,8%, segun FAOSTAT. 2003. 
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i) Evolucion de la poblacion por debajo de la linea pobreza. 

En el cuadro 9 se puede observar la trayectoria de los niveles de po
breza entre 1980 y fines del siglo XX. 

Por un lado, se constata que la proporcion de pobres rurales a 10 lar
go del periodo se ha mantenido en valores relativamente elevados, con la 
excepcion de Costa Rica. En efecto, en Guatemala, Honduras, y Nicara
gua, la proporcion de pobres supera las 3/4 partes de la poblacion rural. 
En El Salvador se ubica en alrededor de 2/3, en Panama, un poco por de
bajo de la mitad de la poblacion, y en Costa Rica se acerca a 1/5 de la po
blacion, No se observan importantes modificaciones ni hacia arriba ni ha
cia abajo, a 10 largo de las decadas presentadas en el cuadro. 

Cuadro 9
 
America Central: evolucion de la proporcion de poblacion rural
 

por debajo de la linea de pobreza (1980-2000)
 

Afios CostaRica £1 Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama 

1980 28 ND 79 81 ND 45 
1990 27 ND 78 88 83 51 
1998-2000 22 65 70 86 77 42 

Notas:	 Para los afios ochentas se reporta el porcentaje de hogares rurales debajo de la 
linea de pobreza.En Honduras para los afios ochentas son datos para 1986. Ni
caragua para los noventas datos de 1993. Guatemala para 1990 son datos de 
1989. Panama para 1990 son datos de 1991. Fuentes: Juan Carlos Freres, ed. £1 
perfil de la pobreza en America latina, Cepal, Santiago, y Panorama Social de 
America Latina 2001-2002, cuadro 18, pag. 229. 

Se puede estimar que para comienzos del nuevo siglo las zonas rura
les concentran cerca del 70% de los pobres de la region. IS; y la propor
cion de pobres en las zonas rurales no ha disminuido en los afios noven
ta, a pesar de los procesos de pacificacion intema, institucionalizacion de 
formas democraticas, importantes flujos de cooperacion extema y diver
sificacion de las exportaciones agricolas. 

Estimaciones propias sobre n Infonne regional, pag. 53. 
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Con datos disponibles, se puede estimar que la media ponderada de 
pobres rurales alcanzaba en 1990 al 69,6% de la poblacion rural, muy si
milar a la estimacion para el 2001 de 68%.16 Tres elementos parecen se
guir pesando de manera significativa en la formacion de los ingresos ru
rales y explican la persistencia de la pobreza. 

En primer lugar, la produccion de subsistencia (principalmente gra
nos basicos que ha disminuido la disponibilidad per capita y los rendi
mientos por unidad de superficie no han mejorado) 17; en segundo lugar, 
los salarios agricolas como media ponderada alcanzan a 3,5 dolares por 
dia trabajado.lf Aun en el supuesto de que ese ingreso se obtiene los 365 
dias del afio, arroja una proporcion inferior a 1 dolar por dia persona, so
bre la base de familias rurales medias de 5,5 miembros y una proporcion 
de 1,5 activos por hogar.l? En tercer lugar, las posibilidades de insercion 
ocupacional asalariada en los cultivos tradicionales, se redujeron, absor
biendo en la actualidad una proporcion menor de fuerza de trabajo que en 
el pasado. 

ii) Cornposicion social de los pobres rurales. 

En el conjunto de los paises, observando la cornposicion de los pobres 
que son miembros de la poblacion ocupada, se comprueba que mucho mas 
de la mitad esta compuesto por personas que se insertan como trabajado
res por cuenta propia 0 familiares no renumerados. En efecto, en El Sal
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama, mas de la mitad de los 
pobres rurales 10 hacen en estas posiciones ocupacionales, tanto agricolas 
como no agricolas. La excepcion esta en Costa Rica, donde los cuenta 
propia representan el 36% de los pobres, y el resto 10 conforman asalaria
dos tanto agricolas como no agricolas 20. 

16 Para comienzos de los noventas estimaciones de Insumos preparatorios del Segundo Informe 
Regional de Centroarnerica y Panama, y para 2001, tornado del Segundo Informe, pag. 53 

17 Mientras que la poblacion rural crece a tasas cercanas al 2,0% anual, la superficie de granos 
basicos entre fines de los setentas y el 200 I, 10 hizo a solo 0,13% anual (basado en cuadro 
1.2) y los rendimientos de maiz y frijol s61010hicieron al 0,7% anual, segun calculos basa
dos en FAOSTAT, 2003, con 10cual el crecimiento de la produccion de estos alimentos fue 
inferior al crecirniento de la poblacion rural 

18 Ponderado para los seis paises, segun el salario minima diario agricola, para fines de los aiios 
noventas en Estadisticas sociales de CEPAL-Mexico (pagina web). 

19 La estimacion, hecha para ilustrar el argumento, se hace sobre la base de hogares de 5.5 
rniembros donde 1,5 son plenamente activos, que obtienen los 365 dias del afio 3,5 dolares 
(media ponderada del salario minimo agricola), 10cual arroja 0,95 dolares por dia persona. 

20 Lamentablemente, los datos disponibles no permiten distinguir entre asalariados del sector 
privado, agricolas y no agricolas. 

126 



EDUARDO BAUMEISTER 

Cuadra 10 
America Central: Composiclon de los pobres ocupados rurales segun cate

gorias ocupacionales. [1998-2000] 
(en porcentajes) 

Paises % deAsalariados % de Cuenta % de Cuenta Total 
privados propias noagricolas Propias agricolas 

CostaRica 63,9 16,9 19,3 100 

EI Salvador 38,9 18,9 42,2 lOa 

Guatemala 43,6 16,1 40,3 lOa 

Honduras 29,8 22,3 47,9 lOa 

Nicaragua 35,4 11,8 52,7 lOa 

Panama 30,9 21,3 47,8 100 

Fuente: Cepal, Panorama Social de America Latina 200/-2002. No se toman en cuenta 
las categorias de empleadores, asalariados del sector publico y profesionales. Ba
sado en el cuadro 18, del Panorama Social, pag. 229 

Estos perfiles ocupacionales de los pobres rurales se complementan 
con 10 que se puede observar en el cuadro 11, donde se verifica el fuerte 
peso de pobres al interior de los trabajadores agricolas por cuenta propia. 
Y nuevamente, con la excepci6n costarricense. 

En efecto, parte de los trabajadores por cuenta propia agricolas se en
cuentran en situaci6n de pobreza, mientras que en Costa Rica alcanzan a 
solo el 21% de este grupo ocupacional. 

De los tres cuadros (9, lOy 11) sin poder introducir elementos impor
tantes, como son los derivados del genero del que encabeza los hogares, 10 
localizacion en zonas rurales centrales 0 perifericas, 0 la condici6n etnica 
prevalecientes en los hogares, se puede deducir que las inserciones agrico
las por cuenta propia siguen teniendo un rol determinante en la constitu
ci6n de las bases de la pobreza (medida en ingresos) de los hogares rura
les. En el caso de Costa Rica, donde la pequeiia y mediana propiedad ha 
tenido un peso considerable en actividades claves como el cafe, parece ha
berse dado la transici6n observada en los paises de mas desarrollo, en la 
medida en que si bien persiste la unidad familiar de producci6n, esta logra 
niveles de productividad que permiten una remuneraci6n por persona ocu
pada familiar que cubre ciertos niveles basicos de bienestar. Por el contra
rio, en la mayoria de los paises el grueso de la pequeiia producci6n por 
cuenta propia actua como una agricultura de subsistencia y que "transmi
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te" al mercado de trabajo agricola un patron de remuneracion por dia de 
trabajo que perpetua bajos niveles de ingreso, independientemente de 
que los ocupados (combinando actividades por cuenta propia y eventual
mente como asalariados temporales) trabajen todos los dias laborables del 
afio. 

Cuadra 11
 
America Central: Estlmacion de los trabajadores por cuenta propia
 
y familiares rurales agricolas en situacion de pobreza (1998-2000)
 

[en miles y porcentajes]
 
I 

Paises TCP rurales TCP Rurales Agricolas I % de TCP 

A ' IE'"gnco as n situacion Ii pobres sobreel 

(miles) de pobreza 

(miles) 

(I)	 (2) 

95,7 

257,7 

764,4 

475,4 

320,8 

139,7 

2053,7 

I total de TCP 

Agricolas 

(2/1 ) 

21 

80 

69 
89 

87 

42 

74 

Fuente:	 Cepal, Panorama Social 2001-2002 y recalculos propios sobre la base de con
vertir a valores absolutos la infonnaci6n brindada par el Panorama Social. La 
PEA rural es tomada de FLACSO Centroamerica en Cifras 1980-2000, cua
dro1.2.1.5. pag. 48. 

d. Importancia del agro en la generaci6n de divisas: aunque en las 
ultimas decadas se redujo el saldo del comercio exterior agropecuario, sin 
embargo, el agro y los bienes industriales, basados en recursos naturales, 
siguen constituyendo una parte sustantiva de las exportaciones de la re
gion, si al unificar las comparaciones se deja de lado el valor de las ma
quilas.U En el cuadro 12 puede verse que para los cinco paises de Cen
troamerica las exportaciones agropecuarias representan el 48,1% de- las 
exportaciones, y si se suman otros productos primarios y bienes industria
les basados en recursos naturales, se alcanza al 73,4%. Y es interesante ob-

Costa Rica y El Salvador contabilizan en sus exportaciones el valor correspondiente a las 
maquilas, rnientras que los otros tres no 10 hacen. 
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servar que esta alta proporci6n incluye a todos los paises, con la diferen
cia de que en paises como Costa Rica existe un peso mayor de las expor
taciones de frutas y hortalizas (sin incluir el banano), mostrando un mayor 
grado de diversificaci6n de las exportaciones agropecuarias. 

Una forma mas fuerte de observar la importancia que siguen tenien
do, a pesar de la retracci6n de las ultimas dos decadas, las exportaciones 
agropecuarias, se comprueba con comparaciones internacionales. En el 
2001 las exportaciones agricolas por habitante para el conjunto de Ameri
ca Latina y el Caribe alcanz6 a 99 d6lares anuales por habitante. En el 
conjunto de Asia lleg6 a solo 17 d6lares y en Africa a 15 d6lares, mien
tras que para los 7 paises de America Central se tiene una media de 128 
d6lares anuales por habitante.V 

Cuadro 12
 
Composicion de las exportaciones centroamericanas: importancia de los
 

productos primarios, y productos industriales basados en recursos
 
naturales, 2001 (millones de dolares, y porcentajes)
 

I 

Paises Agricolas 

(I) 

Otros 
primarios 

industrializa
dos basados 
en recursos 
naturales 

(2) 

Total 

1+2 

(3) 

Costa Rica 1553 357 1910 

EI Salvador 464 99 563 

Guatemala 1294 700 1994 

Honduras 645 1042 1687 

Nicaragua 374 76 450 

Total 4330 2274 6604 

% 48,1 25,3 73,4 

I 

Fuentes:	 Columna I tornado de FAOSTAT, 2003. Columna 2, diferencia entre columna I 
y columna 3. Columna 3 tomada de Cepal, 2002 Panorama de la Inserci6n in
temacional de America Latina y el Caribe, anexos estadisticos (cuadros II. 
12.A, 16",24.A) Ycuadro III.! pag. 96 del texto principal. Columna 4 basado en 
el cuadro 11.3" del Panorama de la Inserci6n intemacional, pag. 61 restando el 
valor de maquilas tornado de la misma fuente, cuadro III.S pag. 107 Yconverti
dos a d61ares corrientes. 

Estimaciones basadas en FAOSTAT, 2003. 
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(sin 

maquila) 

(4) 

2235 

1213 

2864 

1994 

687 

8993 

100 

% de (3) 
I sobre Export. 

(sin ma
quilas) 

(5) 

85,4 

46,4 

69,6 

84,6 

65,5 

73,4 
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e. Alta correlacion entre las variables claves de los procesos de 
rno dernlzacion rural: en muchas de las secciones anteriores se hizo en
fasis en las caracteristicas y trayectorias comunes que la agricultura pre
senta en los distintos paises de la regi6n. En esta secci6n se mostraran las 
jerarquias que se establecen entre las zonas rurales de los seis paises, bus
cando construir un continuum que situe los casos en grados de modemi
zaci6n relativa de sus estructuras rurales. En el cuadro 13se presentan cin
co variables relevantes para ordenar jerarquicamente los paises de la re
gi6n. En primer lugar, se observa la proporci6n que representan los asala
riados dentro de la PEA rural con el sentido de sugerir que la proporci6n 
de asalariados en un indicar proxy de la presencia de formas empresaria
les (no importa necesariamente el tarnafio de las empresas) en compara
cion con la presencia de estrictas formas de tipo familiar (indicadas en la 
estructura ocupacional por la presencia de trabajadores por cuenta propia 
y familiares no remunerados).23 La informaci6n disponible capta princi
palmente las categorias ocupacionales principales de las personas, 10 cual 
permite sugerir que los asalariados son en este caso asalariados permanen
tes, no necesariamente en un mismo establecimiento, pero que si a 10 lar
go del afio se insertan en esta categoria ocupacional; un razonamiento se 
puede hacer para los trabajadores por cuenta propia. 

En segundo lugar, se presenta una jerarquia construida sobre una es
timaci6n del ingreso por miembro de la PEA rural, que hace referencia a 
niveles de productividad por persona empleada en el sector rural tanto 
agricola como no agricola. 24 En tercer lugar, se presenta la proporci6n de 
personal ocupado en actividades rurales no agricolas, un indicador de la 
diversificaci6n de oportunidades laborales de los habitantes rurales. Es 
conveniente indicar que este indicador puede ocultar el hecho, bastante 
frecuente, de que las actividades no agricolas significan la migraci6n dia
ria 0 semanal de personas que tienen residencia habitual en zonas rurales, 
pero se trasladan a trabajos en zonas urbanas->, 

En cuarto lugar, se jerarquiza el producto bruto agropecuario por hec
tarea en fincas, que muestra el grado de intensidad de utilizaci6n del sue
10 en fincas26 . En quinto lugar se mide el producto agropecuario por per
sona ocupada en la agricultura-". 

23 Esta variable oscila entre 34% de la PEA rural en Honduras, y 69% en Costa Rica. 
24 Esta variable oscila entre 895 dolares de ingreso anual por miembro de la PEA rural en Ni

caragua y 3924 dolares anuales en Costa Rica. 
25 Esta variable oscila entre 68% en Panama y 25% en Honduras. 
26 Este oscila entre 650 dolares anuales por hectarea en EI Salvador y 107 dolares en Nicara

gua. 
27 Oscila entre 5140 dolares en Costa Rica y 979 dolares en Honduras. 
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La observacion de conjunto de los indicadores presentados muestra 
bastante similitud en las distintas jerarquias, indicio de que se estaria an
te una escala relativamente coherente en este continuum de "moderniza
cion" de las zonas rurales centroamericanas (medible en el incremento del 
ingreso por persona ocupada, la ampliacion de las inserciones ocupacio
nales no agricolas, el incremento del valor agregado por unidad de super
ficie y una mayor proporcion de ocupados en formas empresariales). 

Costa Rica aparece en 3 de los 5 indicadores en primer lugar y otro en 
segundo lugar. De esta forma, aparece en el conjunto con el mejor punta
je. Panama se ubica en el segundo lugar, producto de aparecer en dos in
dicadores con esa posicion, un indicador 10 muestra en el primer lugar, en 
relacion con el peso del empleo rural no agricola. En tercer lugar, se ubi
ca El Salvador, con posiciones en esa tercera categoria, aunque ocupa la 
primer posicion en intensidad por unidad de superficie para 10 cual se con
jugan cierta tradicion de agricultura intensiva en el sector empresarial (ca
fe) con el factor de alta presion demografica que ha forzado la intensidad 
de la produccion campesina, algo similar se observa en el Altiplano gua
temalteco. En cuarto lugar, aparece Guatemala, que rompe esta jerarquia 
en la variable productividad por hectarea, indicio de la relativamente alta 
intensidad comparada que ofrecen la combinacion de la agricultura inten
siva del Altiplano en manos de campesinos, y la tambien relativamente in
tens iva productividad de la produccion empresarial agricola de la Boca 
Costa y la Costa Sur. En quinto lugar, se ubica Nicaragua que oscila en to
das las variables entre cuarta y sexta. Y por ultimo Honduras, que en to
das las variables se ubica en quinto 0 sexto lugar (en tres variables). 

Las consecuencias de estas jerarquias apuntan a que, independiente
mente de matrices historicas y de insercion intemacional simi lares, exis
ten diferenciaciones en las trayectorias de las ultimas decadas, las cuales 
pueden ser de utilidad para el disefio de politicas publicas, En variables 
claves no es necesario ir a los "tigres asiaticos" para encontrar lecciones 
utiles para el desarrollo de las zonas rurales, hay procesos muy interesan
tes en los seis paises del area, que pueden ser replicados en los otros. 

Es importante observar la relacion inversa que se observa entre esta 
jerarquia de 'modernizacion' con 10 observado con respecto a los niveles 
de pobreza rural. En efecto, comparando los cuadro 9 y 13 se constata una 
distribucion de los paises muy similar, en el senti do de que Costa Rica 
aparece como el pais mejor ubicado en el cuadro 13, y con niveles relati
vos de pobreza rural mas bajos en el cuadro 9. A su vez, Panama, aparece 
en segundo lugar en modernizacion y en segundo lugar en menor propor
cion relativa de pobres. Lo mismo ocurre con el resto de los paises. (vease 
cuadros 9 y 13). 
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Cuadra 13 
Jerarquia de los paises en variables claves rurales (circa 2000) 

Paises % Asalar Ingr. % Productivi- Produc Agregado 
en la PEA por Empleo dad agricola 

rural. PEA rural agricola par 
rural no agric por ha Persona 

Ocupada 

CostaRica I I 2 3 I I 

EI Salvador 2 3 3 I 5 3 

Guatemala 5 4 4 2 3 4 

Honduras 6 5 6 5 6 6 

Nicaragua 4 6 5 6 4 5 

Panama 3 2 I 4 2 2 

Fuentes:	 Variables 1,2, estimado a partir de PSAL, 2001-2002; variable 3, tomada de In
sumos para el Segundo Informe Regional; variable 4 estimada sobre datos del 
BID y FAG; variable 5, tomada del Informe de Desarrollo Mundial 2003 del 
Banco Mundial. EI agregado resulta de sumar las variables y jerarquizados los 
resultados. 

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA DE DESARROLLO RURAL 

En esta parte se hacen consideraciones alrededor de tres temas que 
giran alrededor de la construcci6n de una agenda de desarrollo rural que 
puedan ser considerados de manera paralela a las discusiones sobre temas 
como el grado de liberalizaci6n extema mas adecuado para estas agricul
turas, como son CAFTA 0 ALCA. 

Una vision distinta de la tierra para fines agropecuarios 

De manera tradicional, la lectura de las sociedades centroamericanas 
coloc6 el terna de las estructuras agrarias como el tema central, dado el 
peso que el sector tenia en terminos econ6micos, politicos y poblaciona
les. EI tema de la distribuci6n de la tierra y del uso del suelo han estado 
tradicionalmente asociados a factores claves del poder politico y econ6
mico. Las posibles modificaciones en el uso del suelo y la alteraci6n de 
la distribuci6n de la tierra concentraron grandes energias politicas, tanto 
aquellos que buscaban transformar la estructura existente como aquellos 
que pugnaban por sostener basicarnente el status quo. 
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Las refonnas agrarias que se llevaron adelante en Guatemala en los 
cincuenta (aunque de efimera vida), Honduras en los setentas, y Nicaragua 
y EI Salvador en los ochentas, hicieron enfasis en buena medida en cam
biar la situaci6n del sector agroexportador, pugnando por transfonnar las 
grandes haciendas 0 plantaciones existentes, en unidades colectivas 0 esta
tales de producci6n. Las haciendas afectadas se dedicaban principalmente 
a productos como el cafe, banana, palma africana, cafia de azucar, algod6n, 
o ganaderia para la exportaci6n. Es evidente que la disputa por las divisas 
generadas por estas actividades agroexportadoras, y el control y/o la movi
lizaci6n politica de los trabajadores vinculados a esas unidades de produc
ci6n, estaban en el centro de estas experiencias de refonna agraria. 

La centralidad de estos espacios rurales se hizo mas evidente en los 
contextos de movilizaci6n social en las zonas agroexportadoras, seguida 
generalmente de guerras internas que se dieron a partir de los afios seten
tas. Fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias buscaron siempre 
apoyos sociales y espacios militares en las zonas rurales, con el objetivo 
principal explicito de alterar el orden agrario existente. Piensese en fuer
zas como URNG, FMLN, FSLN, los contras nicaragiienses, las patrullas 
de autodefensa (PAC) en Guatemala, los miembros de organizaciones co
mo ORDEN en EI Salvador, 0 los desmovilizados de los ejercitos regula
res de Nicaragua, EI Salvador 0 Guatemala. 

La generalizaci6n de un sistema politico, sustentado en fonnas elec
torales de seleccion de los principales poderes del Estado, hace que el pe
so politico urbano se incremente en la mayor parte de los paises, y parti
culannente los ejes de las campafias en los medios de comunicaci6n ma
sivos (peri6dicos, televisi6n) tienen naturalmente una mayor audiencia, 
asi como las encuestas de opini6n, en los espacios urbanos, particularmen
te en las areas metropolitanas de la region. 

En consecuencia, las formas tradicionales de poder politico, susten
tados en la hacienda 0 en las fuerzas de seguridad, se trastocan hacia otras 
fonnas de legitimacion, donde las ciudades juegan un rol mas central Sin 
embargo, al tiempo que esta es la tendencia que se observa en la mayor 
parte de las elecciones de la posguerra centroamericana, no puede dejarse 
de ver que aun siguen teniendo una gran significaci6n los "patrulleros" 
guatemaltecos sumamente disputados en las elecciones de Guatemala, 0 

los contras nicaraguenses presentes en la mayor parte de los partidos po
liticos, incluyendo a los sandinistas, con cuotas variadas de poder en los 
gobiernos posteriores a 1990.28 

Timothy C. Brown, 2001,The Real Contra War. Highlander peasant Resistance in Nicara
gua. University of Oklahoma. 
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En el horizonte del siglo XXI, el sector agropecuario ha perdido sig
nificacion, en la mayor parte de los paises, particularmente en la genera
cion neta de divisas. Los rubros que mas empuje han mostrado (frutas, 
hortalizas, productos avicolas, apicolas) son actividades que, a diferencia 
de los rubros principales en el pasado, no requieren grandes espacios de 
tierra; son actividades fuertemente intensivas, que requieren de capital, 
tecnologias, capacidades de cornercializacion, pero ocupan un area relati
vamente reducida.J? 

La ganaderia tradicional ha perdido la importancia que tuvo en el pa
sado, pero sigue ocupando cerca del 70% de la tierra para fines agrope
cuarios. La combinacion de una reduccion de su caracter extensivo, apo
yando el dinamismo actual de la actividad lechera y la produccion de de
rivados lacteos, puede ser compatible con la predistribucion de parte de 
esas areas dedicadas a pastos, hacia sectores pobres del campo, y tambien 
para fomentar la reforestacion . 

Al tema de reordenar tierras actualmente destinadas a la ganaderia ex
tensiva se une el tema de la actividad cafetalera que atraviesa fuertes cai
das en los precios intemacionales, generando probablemente un cambio 
estructural, en el sentido de que los precios intemacionales tiendan a man
tenerse bajos para los cafes tradicionales, dada la emergencia de nuevos 
paises productores, particularmente en Asia. De esta manera, segmentos 
de grandes haciendas cafetaleras tradicionales, en paises como Guatema
la 0 Nicaragua, encuentran en la actualidad fuertes dificultades financie
ras, con deudas bancarias impagables y ejecuciones masivas de esas deu
das. Piensese, por ejemplo, que en Guatemala las fincas cafetaleras ocu
pan cerca de 1/3 de toda la tierra en fincas del pais. 

La diferencia con el pasado reciente seria que la predistribucion de 
tierras actualmente en actividades ganaderas extensivas 0 en el sector ca
fetalero castigado por los precios intemacionales, no deberia ser visuali
zada como una operacion institucional que busque fundamentalmente re
ditos politicos, de cambio en las estructuras de poder. Deberia visualizar
se como una forma de reordenamiento del uso del suelo, pero que requie
re de un Estado capaz de asumir la problematica que esta en juego. 

Trastocar el uso del suelo deberia apuntar a los siguientes objetivos. 
En primer lugar, frenar el avance de la frontera agricola en las tierras ba
jas de la region. Esto supone trabajar en varias direcciones. 

Primero, introducir cambios en las actividades que se desarrollan ac
tualmente en la frontera agricola, buscando que la pequefia produccion au
mente su productividad sobre la base de tecnicas de conservacion de suelos 
y agua, reforestacion (aunque sea en pequefia escala), con transferencias 

Una excepci6n importante es el auge de la producci6n lechera particularmente en Costa Ri
ca y Nicaragua. 
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directas que alienten la introduccion de estas tecnicas de conservacion de 
suelos, agua, reforestacion, economia de patio, cercas, y la diversificacion 
agricola, destinada a las ciudades pequefias 0 medianas, que muestran ta
sas de crecimiento importantes, y que requieren de abastecimientos de 
granos, frutas y hortalizas, que muchas veces provienen de zonas alejadas 
o del exterior. Estos programas de desarrollo agropecuario deberian ir 
acornpafiados de actividades que promuevan el mejoramiento de las vi
viendas de los pequefios agricultores y una promoci6n mas adecuada de los 
planes de planificaci6n familiar, porque en estas zonas de frontera agrico
la, en paises como Guatemala, Honduras 0 Nicaragua, el crecimiento de
mografico sigue una trayectoria bastante similar al de las ultimas decadas. 
El abanico de actividades por promover buscarian incrementar ingresos 
por la diversificaci6n de productos agricolas, sobre la base de un cambio 
en el manejo de los recursos naturales y profundizar la estabilizacion de es
tos grupos de poblaci6n, y minimizar las migraciones hacia nuevas fronte
ras agricolas, 10 cual ha sido la tendencia de las ultimas cinco decadas, 

Segundo, en las zonas de agroexportaci6n y de ganaderia mas tradi
cionales, seria muy conveniente dotar de mayor acceso a la tierra a fami
lias que se articulan entre la agricultura de subsistencia y el trabajo asala
riado temporal. Las tierras con que se les podria dotar pueden provenir de 
tierras subutilizadas actualmente en pastos de baja productividad. Superar 
los niveles de pobreza implica obtener ingresos complementarios, comen
zando por mejorar su producci6n de autoconsumo, producir algunos ru
bros de horticola y animales menores, para su propio autoconsumo y 
eventualmente la venta para mercados cercanos. 

Tercero, cambio en el estilo de hacer ganaderia vacuna. Se puede vi
sualizar que la tierra que actualmente se utiliza en pastos en America Cen
tral podria transformarse en tres direcciones. Una parte destinada a una 
ganaderia mas intensiva (mayor carga animal por unidad de superficie) 
pero realizada con metodos relativamente organicos de producci6n, me
diante una mayor introducci6n de pastos mejorados, agroforesteria, sub
divisi6n de potreros, etc. Introducir esta modalidad de ganaderia mas in
tensiva supone la existencia de incentivos, que podrian ser similares a los 
que emplean para el cafe (producci6n organica, amigable con la naturale
za, etc.) y se podria "certificar" una ganaderia que produce came y leche 
bajo formas organicas y amigables que incluso podrian ser vendidas al 
mercado intemacional. Una segunda parte del suelo podria ser destinada 
a estratos pobres del campo para que mejoren sus niveles de autoconsumo 
y eventualmente para la venta local. Se esta pensando basicamente en las 
poblaciones que se articulan tradicionalmente a las actividades agroexpor
tadoras. Una tercera parte de las tierras podria ser destinada a la refores
taci6n y recibir incentivos por transformarse hacia actividades amigables 
con el medio ambiente, la conservaci6n de fuentes de agua, etc. 
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Pequeiios productores viables 

Es necesario visibilizar mas claramente la significaci6n de los peque
nos y medianos productores viables centroamericanos. EI peso de estos 
estratos es importante, en primer lugar, en el cafe, particularmente en los 
tipos especiales, incluyendo el cafe organico. En segundo lugar, este es
trato tiene en algunos rubros como hortalizas un peso considerable, parti
cularmente en Guatemala, y gana espacio en otros paises, en la medida en 
que se requiere ampliar el consumo interno de estratos medios y altos en 
productos horticolas. 

En tercer lugar, segmentos de pequefios y medianos productores pro
ducen bienes como frijoles rojos, y avanzan en actividades lecheras y la 
elaboraci6n de quesos y otros productos derivados de la leche, que se des
tin an a mercados del area y pueden ser colocados en los mercados etnicos 
de los residentes en paises del Norte. Obviamente, existen riesgos en es
tos rubros en la medida en que los tratados de libre comercio puedan ero
sionar sus posibilidades comerciales. Sin embargo, en la medida en que 
ganen cali dad, y mejoren sus condiciones organizativas, formando coope
rativas de transformaci6n industrial y comercializaci6n, podran mantener 
ciertas condiciones competitivas en relaci6n con productos importados de 
lugares lejanos. 

En sintesis, cuando la mitad de la poblaci6n de la regi6n vive en zonas 
urbanas, constituyendo un mercado distinto al que se visualizaba exclusi
vamente en el sector exportador para paises del Norte 0 las actividades de 
subsistencia para la propia poblaci6n rural, y los productos agricolas gene
rados puedan tarnbien conectarse con actividades como el turismo, estos 
cambios permiten dar una nueva visibilidad a estos estratos de pequefios y 
medianos. 

La intensificaci6n hacia rubros como hortalizas, frutas, quesos, anima
les menores, tiene tres mercados diferentes que se pueden asociar a distin
tos tipos de productores. Por un lado, los productos destinados al mercado 
internacional, que incluye los productos destinados a los mercados etnicos 
ubicados en los paises del Norte. Se trata de calidades, volumenes y homo
geneidades en la producci6n que requiere de una organizaci6n de la produc
ci6n, tecnologias, epocas de siembra, infraestructura, que probablemente se 
puede visualizar de manera realista en las zonas que ya estan insertas en 
esas actividades, y sobre los productores ya ubicados en estos rubros. 

Un segundo segmento de destino de estos productos de intensificaci6n 
pasa por las zonas metropolitanas de la propia regi6n de America Central 
que ya tiene un mercado que supera los 10 millones de habitantes entre to
das las ciudades capitales. Hacia estos rubros tambien se requiere de pro
ductores pequefios y medianos con capacidades complejas de adaptarse a 
requerimientos de mercados exigentes. Se puede suponer que los produc
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tores de estos rubros pueden estar en las zonas tradicionales de producci6n 
de estos rubros, pero pueden incorporarse segmentos ubicados en situa
ciones semiperifericas. 

Un tercer segmento, directamente mas conectado con los sectores be
neficiarios de acceso a tierras como consecuencia de la transforrnaci6n de 
la ganaderia extensiva, es el que fortalezca su proceso de intensificaci6n, 
conectandose con ciudades interrnedias de franco crecimiento, producto 
de la extensi6n de las redes de caminos, algunas de las modalidades del 
turismo, los servicios de electricidad, telefonia, etc., y de familias rurales 
que reciben remesas y se ubican en muchas de estas ciudades. Existen po
tencialidades para diversificar y ampliar la provisi6n de productos agrico
las (frescos 0 semiprocesados) en un amplio abanico de cabeceras depar
tamentales y municipales de la regi6n. 

La agricultura de exportaci6n en America Central 

Aparece "cercada" por tres tipos de paises con los cuales le resulta di
ficil competir. Primero, con paises asiaticos que producen productos simi
lares de baja calidad pero a precios mas bajos, como el caso del cafe. Se
gundo, en relaci6n con paises productores en gran escala de productos si
milares (cafe, azucar, algod6n) como Brasil, con capacidad de articular pla
nes de incentivo y de protecci6n muy dificiles de implementar desde pai
ses de pequeiia escala. Y tercero es muy dependiente de las politicas pro
teccionistas y de subsidio de los paises desarrollados (carnes, lacteos, gra
nos) que hacen vulnerable a amplios segmentos de productores. En este 
marco se requieren de multiples estrategias, que apuntan a lograr mayor ca
lidad en productos tradicionales y un mayor valor agregado en estos, posi
cionandose en mercados que buscan productos especiales en los paises del 
Norte y en segmentos vinculados al turismo intemacional. Por otro lado, 
junto a mejorar calidad y valor agregado pensando en mercados intemacio
nales exigentes, no puede dejarse de ver la necesidad de protecci6n de al
gunos productos de amplio consumo como granos basicos, que deberian 
contemplar medidas de protecci6n, como de campaiias para mantener 0 

ampliar su consumo dentro de la regi6n (como par ejemplo del maiz blan
co y sus derivados dirigidos al mercado regional 0 los mercados etnicos). 

Articulaci6n de actividades agricolas y no agricolas 

El cuadro 6. muestra el peso creciente de las actividades no agricolas al 
interior de la estructura ocupacional rural, y a su vez se visualiza en el 
cuadro 13 que la modemizaci6n de las zonas rurales pasaria, como la expe
riencia de otros paises 10 indica, por un peso creciente de las actividades ru
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rales no agricolas. Sin embargo, las visiones promovidas por muchas agen
cias de desarrollo son en este punto de tipo dualista. Ante el atraso de la 
agricultura tradicional, se visualiza el desarrollo de actividades no agricolas 
(maquilas, turismo, agroindustria) sin visualizar que el avance mas genuino 
de actividades no agricolas debe ser paralelo a la transformaci6n de la agri
cultura tradicional. Tener en cuenta, por ejemplo, procesos de maquila, tu
rismo y de procesamiento agroindustrial que generen demandas hacia el 
conjunto de las economias locales, promoviendo el desarrollo territorial y 
no actividades que son muchas veces de tipo enclave. Obviamente, esto re
quiere mano de obra de mayores niveles de calificaci6n y una educaci6n mi
nima que abarque la escuela secundaria 0 tecnico, que esta muy lejos de al
canzarse en las zonas rurales de America Central. En sintesis, esta mayor ar
ticulaci6n presupone medidas mas evolutivas que conecten segmentos atra
sados con sectores mas modemos, y de una diseminaci6n de la educaci6n 
basica, de la capacitaci6n tecnica y de formas de capitalizaci6n que inclu
yan a estratos amplios de las zonas rurales del istmo. 
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