
                                                                                     

 
 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  
Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria 

Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · unido@unido.org 

 

 

 

 

OCCASION 

 

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50
th

 anniversary of the 

United Nations Industrial Development Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations 

employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 

authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or 

degree of development. Designations such as  “developed”, “industrialized” and “developing” are 

intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage 

reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or 

commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. 

 

 

 

FAIR USE POLICY 

 

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes 

without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and 

referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to 

UNIDO. 

 

 

CONTACT 

 

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications. 

 

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org  

mailto:publications@unido.org
http://www.unido.org/


lá¿ 

• Il 
•IB in 

fett IM lâA 



r i 



r 

• nm m) 

im 



V 

Uc.  V»tt**fn Roéri'fOM 

taf.   Alberto Pvft« 

tag,  Mul PI Mao • 
Nip*    JvMI  MWWWw 

c«*tr»té»*cl«ft In*»«* riti. 

1H0 «n I«« t«m*« #• 
Capaci*«* Ot io«* 

A—«r«« Mp«)cttM« MI te 
P>Mip4IP#)€tMt «W MC 
M««* iitonRH 

I. 



r 
»••»fiHrt **««t t«nt«r muH §t«tM«4 t r««< 

rHMM*«   «*»  M *'•**•• V «41*44 «i 
1*4» • Mi r»*tt«*«i«« 4» «ft««* 
•Ml t«M> «p*y« f 4»4*t*«lé* l»««4«r- Mèi impilllU M 
•Mt ir««*)« •« «I ««ri«*)».   #«i«lt***ft*Mt« •#•*•.  *trM(i «I 
tw44 hM Mt«r«M M>rivi***< t«r«w« MI «I 4r»« 4*1 *vwy«irte 

Aw* IM I« r«M««« 4« me «*trtr •« Multi«**« i*v«*l««i« 
t«ft««,  f •«• r««t»lt« unpa«tM« «MI« r«t«*i«ft t ampi«i« 4» 
twÊÊàm 4p«*f*«wa •« ayi« f ir«fc«j« • «•*•» ««««l—, ««ri« 
pM «fr« p-ft« I«)««*« 4»>-r 4» N«ll<r • açuélt«« mj« col««»- 

«fvinMVWV ww  w^«W^WW•   MW»« * 

\At    P««J§,W# l<4p«« P9)MJ4 

Uli  J4P4 A«   PlPMS C«i4J«Wwt 

!•§. UM- «<ftto«t*««r 

tag. taf« m« Brisai 

feMi   Rtt4v K4ti«*4o Vl4«)l« 

Uc Aie« E«a*r»*«« Portili». 
St. fcUrl« E«p*** y 
§f. C«rtaw lap!«— 

J«t» •> pT«fr«mftrt¿« y 
D«««rr«ll« tti4tMMrUI y 
Mhwra 4*1 ( on««>o Nacie- 
•Al et mattili «.«e té« Eco»«. 
MIC« (CNPt). 

•«•¿•i« 4« F»rugr*m«ció« y 
D««»r rollo In4u«lrUl y 
M(MN 4*1 CNPI.. 

Ooronl« 4tl bi.tlt.to Tieni- 
co 4« C-p«ctt-clen (INTCCAM 

•«».«.•r.ntt- 4ot INTECAJ» 

INTCCAF.  C<Mtr««*rU tm 
•I B«t*4lo 4« UtlliiActón 4« 
I« C«p«ci4*<t lndu.tr Ul. 

GNPC,  Contr««*rt«« •« «I 
B««4Éo 4« D4«c«mr*M««CMM) 

(rUI. 



i cwnwHoft« é»i mrtícAp 
ri«* +• ta toc 

Pué Memi omo amy VìNMO «I confiant« «poyo y col* 
r«ct«da pst MM «aportot 4* parte 4« lo» reproten- 

de ONU EM •« «I £*•• «il proyecto! 

t*§,   tergo) tacer Coni t je r o J«f« d« 0««*rro- 
ll« Industrial par* U Reglón 
Centroamericana. 

lag). Carte» Marti« Ale «la Coordinador d«l Proyecto 

Lai consulta« COM M* «apartot m It MOS d* ONU CM, 
Vi««*, aaf como lo revision et lot borrador«« de lot iníor- 

Nor M atendido)« por «1 

de rari« Esperto de la Sección de 
Programación Industrial 
dt ONU CM. 



PREÁMBULO 

El prêtent« informe se refitre a dot objetivos clara- 
mente definidos en el marco del proyecto de las "Investigacio- 
ne« Industriale!"  realizadas por la ONUDI en Guatemala.   El 
primero de ellos consiste en la descentralización industrial, 
y« que existe una excesiva concentración de la industria en la 
Capital de la República y en su área metropolitana.   El otro 
objetivo es el de alcanzar una mejor utilización de la capaci- 
dad productiva industrial instalada en el país. 

Si bien algunos de los datos fundamentales necesarios 
eran utilisables para ambos estudios,   los correspondientes tra- 
bajos hubieron de ser realigados independientemente,   ya que 
tanto los aspectos metodológicos como los planes de trabajo 
y la localisación de las actividades tenían que ser obligadamen- 
te diferentes. 

Esta circunstancia hiso aconsejable la presentación da 
eatos trabajos separadamente,   dando lugar a los dos volúmenes 
an que se ha dividido el presente informe. 

El primer volumen contiene los resultados obtenidos en 
al estudio de los problemas derivados de la excesiva concentra, 
ción de la industria guatemalteca en un área determinada,   y da 
las posibles soluciones para aliviar esta situación.    Al empren- 
der el estudio de esta cuestión,   se observó enseguida que debían 
considerarse dos aspectos bien diferenciados: por un lado,   se 
vio la necesidad de conseguir una adecuada "Descongestión dal 
Area Metropolitana de la Ciudad de Guatemala",  y por otro,   el da 
la "Descentralización Industrial" propiamente dicha,   con el fin 
de identificar las sonas del país adecuadas para la promoción 
da nuevos planes de desarrollo industrial regional.    De acuerdo 
con este criterio,  el primer volumen está dividido en dos partea 
principales dedicadas,   respectivamente,  a los dos planteamien- 
tos expuestos. 

El volumen segundo contiene el estudio sobra las posi- 
bles medidas para conseguir una mejor utilización de la capaci- 
dad productiva industrial instalada.   Como punto de partida,   sa 
constató la existencia de un grado da subutilisación excesivo, 
ai bien no se disponía todavía de los datos estadísticos suficien- 
tes para su determinación objetiva en términos cuantitativos. 

IV. 



Por «ira parte, M comprobé q«e «ata ewftHetitiaacte* 
afectaba • IMI gré« náatore 4* aertoree inéuétrialea.   y er« 
probablement« «4* bitta a una gran variedad il* raueae a* m«f 
diferente naturatela      |,n «I curto do te tun«« 4« «»atoe IM> 

rialta y éa ta preparation de laa »tu tire» «a c«rreepa*ndtenteb 
•a llagó pronto a la tonctoatón ri» «fu* al problem* n« podia 
•ar tratad» «I« «ma tarma global,   et»<> qu« reauttab« imir*i- 
cindibte una definición pravi« do laa aactoraa prioritario« 
para acometer éoapoée al analista de la probiomótic a e epe- 
e if ir a de ceéa uno. 

Se dedicò,  por coneiguiente,   la primara parta da atta 
eatuéio a eetabtacer un« terarajoiaación éa laa efferente« ar- 
tividadaa o rimai tndttetrialaa esistente« an al paia,   y para 
allo a« praparó una metodología báaita para la avaluación éa 
loa difarantaa fattore« que pudieran influir an la definición 
éa talaa prioridades    Una vaa eatabtecido aala «eque m « me- 
todológico aa aplicó a un gran marnerò da artividadoa utilise«, 
do loa datoa di apon iblee     Si bian la validea da laa ron« Inaio- 
nee ubtanidaa pudiera e«*r relativ.*,   «ti tutu ton da la Habilidad 
éa loa datoa ampleadoa,  al inat rumeni» metodolcigit o ha qt*e- 
dado,  en todo caao,  aeh dame rite preparado y aar«,   ein duda. 
da utilidad para au aplicación ton loa éatoe eetadíatttoe teen- 
probadoe qua «atarán dieponibloe an un futuro prosimo 

Por otra parta,  aa contraete mediant« proteétmiewto« 
indi rae toa la vallèa« éa laa cone toaiottoe proviatonale« ubtani- 
daa,  y puada ali r m ar aa qua lap aucaaivaa eproaimadonee no 
aa deaviarán conaiderablemawta éa loa reauitadoa «apuaatoa 

Catablacida «ata primera jar arqué a anón de activideéat, 
aa paaó a analiaar la« print ipaloe cauaaa do la ««bu* iti «acto« 
«Mietente,   optando por «aponerlaa do una forma eatenaiva,  ti« 
«ntrar an al eatudio profundo do laa miamaa,   ya quo aata Kabafa 
obligado a limitara« a un reducido numero do etlaa,  ar« vieta éa 
loa limitée lmpuoatoa a atta eatudio.    por otra parta,   interesa- 
ba daatacar qua la« posibles sulucionea no pod raí   al<an«aree 
mediante la correct ion ai alada éa loa p roblóme a eat metti reta« 
y organiaativoa (ya que loa éa carácter técnico no pararan aar 
lo« da máa pato an aata cata),   amo a trave« éa la ordenarle* 
éa loa difarantaa «actor««,  ermontaanée loa vario« esperte« 
que •« «««alan coano fundaméntala« 



la tuet!*«*»*«!* «a to« 4M «etwa*«»« qm 
mm mmm inferma,  «m«w» cainciëan an a«4UUr u 

e *«*•* il*nci* à« « otrt*t< r IM PHaJti Gat)*ra! >i* I.*»»tri  »} 1*.. !n- 
4-itii.l •''  Guatemala «,«• ••Aft!» la« «ojativo« global«* y 
••et «rial«« • c«««,  m«dio y l«rg« pt*M, y crw lo« inatru- 
m«W— l«jfittéN p*r* «u pu*«ta «t» marcha, mediant« una 
•Met« f—rdiwciftw éa ta« ••«•»•til«« y muy funcional«« or- 
ga«|«fito« y auttéaéaa qtt* y« tiiMtn «n tl «ail «ara la pro 
mocióa 4« «MM activiéaéaa indttatrtata«,  financiera« y com«r- 
eiftêa«. 

K«fjar«mo« qtt« la« »r«««n««s ««tttëio« constituyan 
«a* apertaci«* éa éaciaiva utili«** pata la consecución 4« 

n 
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INTHOfXJCCrON 

L* aituacifcn industrial an la Rrpublica dr Guatemala ha 
pruvmado la rvahaat ion d* »«4* trabajo que bajo la denomina- 
t i«n 4»    r>l:»< ENTNALl/Ai ION INDUSTRIAL,   trata d# deter- 
minar I«« nur too« de descongestión eel Arra Metropolitana de 
ta «apital y U ï>»i para la implantación de un Polo de Promo- 
itéti y Désarroi!« industrial 

l„* encuesta industrial I Ir vada a rabo durant«-   l<»7i,   r» t U 
!• I* enorme twnrntr«iion industrial que • *• deja  sentir CM H 
depart asnéate de Guatemala que na motivado el ricêiu dewrro. 
Il» >»duatnat de las demâa r«gion*a dal pais y ha provocado uno 
#» ¡«a prufetemaa que se dejan santir en la mayoría de Us r ¿pa- 
tates de ta* países    |« (cmgeatián Industrial 

I * rat ru« tur« modem* y dinamu a de gran p »rtt  <it- lis 
na«ti*n#a persigue ri radutitene industrial rn dus   o mai son** 
dr aM territori«   Q*t*testt«ta sr encuentra rn un momrntu rn 
«i«*? it»rt« s* tuers* industriai »sta pola ria ad* rn un« suU r.gioii 
t entrai}    l"«n rstr prttyettc» sa pretende dar ri primer pam 

p*r* llegar al equilibriti y evitar al problema de  la tontrntra- 



CAMTULO I 



El objetivo fundamental que se perdigue con U realigecibn del pro 
yecto "DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL" e« el de pre-seleccionar 
loi núcleos mejor equipados que sirvan de descongestión al área metrj 
politana de l a Capital de Guatemala y determinar la sona que reúne lai 
condicione! mài adecuadas para implantar un polo de promoción y dest 
rrollo industrial. "" 

La obtención del primer objetivo requiere.: 

- Estudiar la problemática general del Area Metropolitana de la ca 
pital. 

- Anahsar la problemática de congestión 

- Reconocer todos los municipio« circundantes a la ciudad con objf 
to de pre-seleccionar aquellos que reúnan mejores condiciones - 
para ser receptores de industrias. 

- Realisar la pre-seleccibn de los núcleos más adecuados que sir- 
van de descongestión. 

Para la consecución del segunda objetivo se hace preciso: 

- Un estudio macro-económico de la economía Guatemalteca. 

- Un análisis de la economía Regional de los departamentos pre- 
seleccionados. 

- Un estudio sobre las actividades industriales y complementarias 
mas adecuadas a la sona seleccionada. 

- Un diagnostico •obxe las necesidades de infraestructura y servi« 
cios de la zona 

- Un análisis sobre las medidas e incentivos para promover la so- 
na seleccionada. 

Tanto para uno como para otro objetivo se emiten las conclusiones que 
se derivan de la situación actual y se establecen las recomendaciones más 
adecuadas para la realisación de los fines que se persiguen. 

L — 





Con ette capitulo de Conclusiones Generale! se trata 
de pretentar un» síntesis de todos loa retultadoa obtenidos t n 
la realización del estudio de "DESCENTRALIZACIÓN INDUS 
TRIAL" en Guatemala 

Eataa concluiionea ae deagloaan de acuerdo con loa epí- 
grafes en que ae divide el eatudio. 

DESCONGESTIÓN DEL AREA METROPOLITANA 

1?        La ciudad de Guatemala ae ha conttituido actualmente 
en una gran metròpoli   donde ae centra toda la función 
eatatal del Gobierno y laa principale! actividades indus 
trialea y comerciales de la República. 

29       El indice de crecimiento,  tanto urbano como industriai, 
ha eido eapectacular en loa últimos DIEZ AÑOS y ha des- 
bordado todaa las previsiones realizadas en este sentido 
Esto motiva la necesidad de planificar de forma racional 
y científica el futuro deaarrollo económico,   urbano,   so- 
cial de la metropoli y de una manera eapecial el industria] 

3°        La distribución funcional del auelo preaenta síntomas de 
anacroniemo puesto que no ae ha llevado una   acción 
reguladora del mismo y junto a »onas urbanas se entre> 
meiclan industrias (en especial en la tona  1) que causan 
trastornos para el normal desenvolvimiento de la ciudad 

4°        Las tonas de mayor concentración industrial se encuen- 
tran asentadas en las víaa de acceso a la capital como 
aon:   Carretera al Atlántico,   Carretera Roosvell,   salida 
para la Antigua Guatemala,   Carretera al Pacífico,   salida 
para Amatitlán y Avenida Petapa que junto con las tonas 
1,3,   7 y 12 forman el foco principal de actividad indus- 
trial. 



59        El crecimiento enorme de todas las actividades en la 
capital (sobre todo las de indole industrial),  ha creado 
problemas de infraestructura,   dotación de servicios, 
contaminación atmosférica,   congestión del trafico  de 
personas y mercancías    circulación de vehículos    in- 
suficiencia de vivienda   etc.   Situación que ha sido ge- 
nerada, en gran parte   p0r el comienzo de la llamada 
"CONGESTION INDUSTRIAL". 

6°        La industrialización de la capital comentó con la in- 
dustria de bienes de consumo final en función del gran 
mercado consumidor.   En definitiva la industria tradi- 
cional s<  ha instalado en el área urbana para dejar paso 
después a la industria intermedia y en ultimo termino 
a la metal-mecánica. 

Este proceso de industrialización junto con el crecí 
miento demográfico ha contribuido al incremento de 
las dificultades de transporte,   congestionamiento del 
tráfico,  polución del medio ambiente,  insuficiencia de 
los servicios urbanos y la infraestructura viaria. 

De aquí la necesidad de arbitrar las medidas necesa- 
rias para aprovechar los núcleos de descongestión in 
dustrial y evitar el crecimiento anacrónico que ha su- 
frido hasta el momento la capital. 

7o        Los municipios preseleccionados como posibles núcleos de 
descongestión industrial de acuerdo con los criterios de 
selección bajo los que se ha calificado a cada uno de ellos 
son: 

Amatitlan,  Villa Canales, Villa Nueva.  Mixco, San Mi- 
guel Petapa,   San Juan Sacatepéque«,   Santa Catarina, Pínu- 
la y Chinautla. 

De estos núcleos preseleccionados solamente los seis 
primeros cuentan con la dotación suficiente (Servicios, 
infraestructura,  red vial, etc. ) par« ser a corto plazo 
(sin obstáculo de algunas mejoras) receptores de la indus- 
tria que descongestione la capital del país. 



89 

Asimismo de los seis municipios »on loe (Amatillan 
Villa Canales,   Villa Nueva) los más calificados para 
absorber en una primera prioridad la descongestión 
industrial de Guatemala, dejando    lo« otros tres (Mix- 
co,  San Miguel Petapa y San Juan Sacatepeques) para 
una segunda fase, 

El Desarrollo Industrial en el Are« Metropolitana debe 
ser controlada por un organismo específico con objeto 
de evitar los problemas que crea el crecimiento indus- 
trial sin un control riguroso. 

DESCENTRALIZACIÓN INDUSTRIAL 

19       Guatemala es un país que, industrialmente,  se encuen- 
tra en una etapa primaria ya que el único tipo de indus- 
tria que se baila extendida es la de carácter tradicional 
Bienes de Consumo final para consumo interior y Cen- 
troamericano. 

2?        De toda la industria existente cerca del 70% «e concentra 
en el Departamento de Guatemala lo que representa una 
centralización excesiva y un desnivel respecto al resto 
de Departamentos de la República. 

39       La concentración industrial de la región central genera 
un polo de atracción para el resto del país que origina; 

- La emigración descontrolada de pobladores de otras 
regiones que cuentan con menos recursos. 

- Aumento demográfico excesivo con necesidades de 
infraestructura y servicios que sobrepasan el normal 
desarrollo de la sona. 



•    Polución del medio imUtMt y loa problema que II. x « , ....ai 
§o la contaminanion. 

4« L* sona seleccionada (QueaaltenengoHetaltutleu -M «aatenangoi 
•• la que desde un punto de vista económit o-indue* nal tifre«e 

mejores posibilidades para convertirse en an f»«lo de Promo 

ción y Desarrollo Industrial de ínteres para tod* la Hepubitt.* 

1° T»nlo en el ambito dr infraestructura tomo en et de «»«Mutin 
d« servicios  la sona elegida present* Us tondu tour« mas t.* 

vorables da todo el pais para,   co« un« menor inversión    i «na 
tituiTse en un Polo de Desarrollo Industrial 

é>® L* región posee  recursos propios <ag rútilas y ganaderos; «   « 

posibilidades de industrialisation     Asi'su proditc t ton de   ABU 

car,     Café,   Algodón,   Hule,   frutas,   Verduras y O«nado    per 

miten suponer un aprovechamiento par* *| «ampo industri«! 
•n el mismo centro de producción. 

7? La estructura de la producción industrial de la auna es un retí* 

jo de un incipiente desarrollo industrial,  es manifiesto el pre 

dominio de las manufacturas d« tipo tradicional que en el « aau 

da Guatemala significan el iO% del total del producto industrial 

y los productos manufacturados intermedios y met *|.mr» o,u os 
representan el 10%. 

•° En base a los  recursos que cuenta y a la tipología de toci« I* re 

gion las actividades que ofrecen mejores perspectivas d* indus 
trialisación son; 

-    Conservas animales,   Curtido de pieles.   Calcado    Transfor- 
mado« plásticos,   Joyas y Bisutería,   t onservas vegetales. 

Ingenios y Refinería de aaucar,   Cacao y Chocolate.  Cite 

y derivados,   Bebidas espirituosas,   Bebidas no alcohola as. 

Confección t«mtil,   (Uros artículos de cuero y juguetes 

•§ Teniendo en cuenta la existencia de un men ado de » .^piules en 

la sona elegida,   ei Gobierno deb« motivar a los potential»-«   m 

versores lócalos con objeto d« aprovechar esta coyuntura («vu- 

râble a efectos de lograr una mayor expansión industrial. 
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Mt U ctttatod capMftl y au l«M 4a inlluancía •• un foco tan tuerta 
4a atrácela» qua va • aar muy étíícil conseguir i« impiantano 
• 4aa^pta»aaitiawte 4a Iaa mduatriaa a etraa ion a« del paia,   por 
ta4a «Ito,   conaeguir que UNí empresario« induat ríale« inviertan 
• M traala<t*n a la «ana ealacnonad<> va a a*r labor ardua y 
kart« 4éftcii danae «I gobierno Han« qua adoptar medida« lo 
avf Ir lanternante atracttvaa para qua conaiga un Polo d* Deea 
prall» Induatriaa 

Dicha* medtëae Kan de iMar encaminada« eaenctaimante a. 

• Facilitar tarrenoa y auavencionas a iaa induatnaa que ae 
IHM alan. 

• Cattaui r 4a Uk mayoría d« Iaa impueetoa que gravan Iaa e m 
h» tipe inaluatri«! 

P»fticipaMI cama MppMal« a* aajualUa actividades que con«« 
4a*a pra tarantee 

Caaieptatar |« taf raaat rvetara * Servicio« da la a on a «lagié*. 
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CAPITULO -  3 

iQy^.xy • 

1. 1     Consideración*« Generalee 

1.1     Prefclemitica General 

1.1. t    Distribución función«! del suelo y 
Configuración de Us sonsa industriales 

1. S     Preelemetica de Congest ion 

3. 3. 1 Infraestructura    e transporte y cuiTiimicHciones 

1. 3. i Servicios público« 

S. 4    Pre-aelección de núcleos de Descongestión 

S. 4. I   Metodología de s«lección y »re-selección ds 
núcleos 

I. S    Aecomenétcionee 
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3.1    ÇÇfrfglMMÇIP^ sqNÇRAysg 

El desarrollo industrial de la ciudad de Guatemala 
se inició con el objetivo fundamental de abastecer el prin- 
cipal mercado consumidor de la República.   Comensó con 
la instalación de plantas industriales en la tona más co 
mereiai (sona 1) de la ciudad.   De acuerdo con la expan- 
sión de la capital y con el logro de la integración del Mer- 
cado Centroamericano se instaban plantas importantes con 
orientación a las economías de escala que les da oportuni- 
dad ese mercado integrado,   los cuales requieren grandes 
capitales de inversión,  grandes áreas para instalarse   etc. 
Estos factores económicos provocan la conducta y orien- 
tación en la instalación de estas plantas,  persiguiendo el 
asentamiento lineal a través de las principales vías de 
acceso de la ciudad capital,   asi se tienen los asentarmen 
tos industriales en la Carretera al Altlántico,   Carretera 
Roosevelt,   salida para Antigua Guatemala.   Carretera al 
Pacífico,   salida para amatitlán y Avenida Petapa. 

De acuerdo con el Directorio Industrial del año 
1962, más las industrias clasificadas de conformidad 
con la Ley de Fomento Industrial hasta diciembre de 1967, 
se puede establecer que el asentamiento industrial por 
•onas era el siguiente: 

! 
L 



~1 
12. 

Cuadro }.\ 

ASENTAMIENTO INpusTfilAfa gp g fa ARPA MB T*QPgiJXAN.A 
(Empreiti de 5 y mit trafeftjadorea) 

EMPRESAS INDUSTRIALES      I 

FUENTE Directorio Mition Conjunta Programación para 
Centro América y Secretaria General del Consejo 
Nacional de Planificación Económica. 

El gráfico siguiente refleja la importancia relativa del 
asentamiento industrial en el Ar «a Metropolitana. 
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La ««tractara 4« la* ee»»rea*e ¡m ee aatentan 
»*• Mai ee éee* »rtnct»a||»ente * fêc 

!•#•• éal ma>fteMta coaewmiéar interno y poate norme« 
•a M tw>tiiwint*iw, 

INMT ette moti vu 1« ton« IMO ée 1« capital p ven- 
to m ma« afta concentr«ción do empraeae inetatedae ab 

•I 41% éal total 4» inétattria« estetentee en to 
ée la capital. 

Kl cteftéte nreaent*4o a continuación reti«ja la 
MltMtttr« «al Aaantamienta InaSftrial an al Area M« 
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Estructura de Atentamiento Industrial 

Observamos que la industria atentada en el Area 
Metropolitana corresponde en alto porcentaje a las Indus- 
trias Tradicionales,   productos de bienes de consumo final, 
siguiendo la misma estructura del destino de la producción 
para toda la República. 

Hasta aquí el desarrollo y estructura de la industria 
ubicada en el Area Metropolitana.   Pero esta situación,   es 
armónica con el desarrollo de la ciudad?   No,  ya que ha de 
advertirse que el simple crecimiento no es sinónimo de de- 
sarrollo; instintivamente se da cuenta que la ciudad de Gua- 
temala ha crecido,   se ha extendido y proporcionalmente se 
ha desarrollado,  sin que este desarrollo haya podido alean- 
car el ritmo acelerado de su crecimiento. 

Esta situación ha motivado una serie de problemas 
que impiden el normal desenvolvimiento de todas lai acti- 
vidades ciudadanas.   En una palabra se ha presentado el pro- 
blema de la "Congestión Industrial" la cual trae consigo una 
serie de secuelas que deben subrayarse: 

El abastecimiento de agua está considerado 
como deficiente (litro/habitante) para el volu- 
men de población que convive actualmente    A 
pesar de los continuos incrementos de aprovi- 
sionamiento de este líquido no llega a abaste- 
cer totalmente las necesidades que crea la urbe. 

La energía eléctrica sufre restricciones en 
ciertas épocas del año. 

El sistema de alcantarillado es deficiente para 
las necesidades actuales.   De hecho en los regla- 
mentos de construcción del sector sur de la ciu- 
dad se obliga a que cada vivienda haga su dispo- 
sición particular de los desechos.   Asimismo exii 
te un problema candente como es el tratamiento 
que debe darsele a las aguas negras ya que el 
peligro de la contaminación está en la mente de 
autoridades y ciudadanos. 
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La insuficiencia de la infraestructura viaria 
para las necesidades de un normal desenvol 
vimiento de la industria y del comercio esta 
comentando a preocupar 

Los transportes urbanos no tienen la agilidad 
que habrían de desear todos los usuarios de 
este medio de transporte. 

La congestión de la circulación es un hecho 
palpable (sobre todo en las horas de entrada 
y salida al trabajo) que se observa en casi to 
das Jas zonas de la ciudad. 

La contaminación del medio ambiente está en 
el ánimo de los responsables del normal de- 
senvolvimiento de la ciudad y en la epoca ac 
tual comienca a tomar el caris de problema a 
solucionar. 

La vivienda (en especial para el elemento tra- 
bajador) es otra de las necesidades que deja 
traslucirse por el rápido crecimiento que está 
experimentando el Area Metropolitana.    La 
enorme emigración rural a Ja capital agrava 
más la resolución de este problema 

Existe dificultad para nuevas instalaciones in- 
dustriales dentro del Area Metropolitana por 
la saturación que se deja sentir en todas las 
sonas de la ciudad. 

L.a municipalidad de la capital es consciente de la 
situación que se ha creado con el desarrollo industrial.   De 
hecho ha emitido el Reglamento de localiEAción e Instala- 
ción Industrial por el que establece una serie de limitaciones 
al libre establecimiento de factorías y declara diversas so- 
nas de tolerancia industrial. 

Las categorías industriales señaladas son las qu.   se 
indie an IMI el cuadro 3. III. 

Las zonas de tolerencia industrial que ha seien luna- 
do se indican en el gráfico siguiente: 
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20. 

Pero todas estas limitaciones ion suficientes 
para frenar el problema de la Congestion Induit rial*? 
A corto placo puede  solventar los problemas mas acu- 
ciantes pero la verdadera solución hay que pensarla y 
buscarla para el futuro desarrollo armònico y racional 
de la capital. 

Y aquí es donde entra como factor determinante 
la DESCONGESTION INDUSTRIAL DEL AREA METRO- 
POLITANA seleccionando para ello los municipios cir- 
cundantes que reúnan mejores condiciones para ser 
receptores de la industria que se ínstale en un futuro. 

I  
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* *• »   PHtr*towi¿« ftwciwl dei tu«io y conhsursno« 

La ciudad de Guatemala ««tá dividida en die« 
y nueve tonas y ocupa una superficie de aproxima- 
damente 80 Km2   la tasa media anual de crecimien- 
to para el periodo 1950- 1964 fué de 4 9 por ciento 
porcentaje que aumentó al 5  8% entre 1964   1970 
lo que elevo la población a 81 7, 333 habitante«      El 
promedio de la densidad (habitante  hectárea) de  la 
ciudad es de 39, l1 con exagerada concentración de 
población en las tonai 5,   19    7 y 1. 

Si se excluyen las sonas 16 l7 y 18 el are« 
urbanitada de la ciudad de Guatemala constituiría 
• 1 90% de la misma, ya que esta« tres tonas com 
prendan el 50 1% de la superficie de la ciudad pero 
•olo el 4, l,de la población. Además la densidad 
iería de ?6 habitantes /hectárea casi el doble de 
cuando están incluidos. 
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Bàsico« 
pahd<»d de 

L» locahsación de 1« industria en la ciudad de 
Guatemala,   ofrece un aspecto de dispersión general 
tin que aparentemente hay« ninguna norma que lo 
orient«.   Sin embargo,  del auálisi« de la industria 
instalada en el periodo 1961-1960,  puede identifi 
cara« una marcada preferencia de la industria para 
ubicarse en aquello« sectores en que la infraestruc- 
tura («specialmente vial) es má« importante, tale« 
como la« concentraciones industriale« en la« aona« 
0,  7,  II,  11 y 10 (Carreteras C. A. 1. ,  C. A. 9. 



Avenida Pet apa y línea ferrea).   La industria 
instalada en estos centroa eatá orientada pre 
ferentemente a la exportación (M. C. C. A. ). 
Pur otro lado la industria orientada al mercado 
local ae encuentra ubicada dentro del casco ur 
baino,   especialmente en las sonas 1 y 4. 

La falta de definición de áre^s estrategi- 
camente localisadas    destinadas a alojar la ac- 
tividad industrial,   es responsable en gran me- 
dida de los altos niveles de congestión que ofre- 
ce el tránsito de la ciudad de Guatemala. 

Además la localimación en los extremos mas 
•lajados   de la ciudad (Sur y Norte) de las dos 
únicas tonai industriales,   reconocidas como ti- 
les por la Municipalidad    ha contribuido a aumen- 
tar la congestion especialmente de ciertas vías 
ya que obliga a buena parte de la población a re- 
correr media ciudad. 

Al tráfico generado por el trabajador industrial, 
hay que agregar las relaciones ínter   serctoriales 
de la industria en si' (materia prima,   productos semi 
elaborados,   productos terminados a mayoristas y 
distribución a minoristas),   que por falta de regula- 
ciones se hace indiscriminadamente en cuanto a vehí- 
culos vías y horas. 

La municipalidad velando por el bienestar inte- 
gral de la comunidad que eatá seriamente amenaaa- 
do por el deterioro del ambiente urbano de lo que en 
buena parte es responsable la Industria instalada en 
la ciudad ha emitido un Reglamento de loe aligación 
a Instalación Industrial con objeto de regular el cre- 
cimiento Industrial de la ciudad; ya que la solución 
•1 problema urbano no puede basaree en restricción 
a la instalación Industrial que menoscabe   el desarro- 
llo qua lleva consigo. 

23. 



24. 

El Reglamento establece un* aerie de grupos 
industriales de acuerdo con la Clasificación Inter 
nacional Umforme de las Naciones Unidad (CHU) 
señala igualmente una serie de categorías Indus- 
triales y ambos datos se llevan a la matriz de loca- 
ligación Industrial en el que se leerá la localización 
permitida según una calificación previamente defi- 
nida. 

Asimismo la municipalidad ha establecido mo- 
nas de tolerancia Industrial con objeto de ubicar 
la pequeña y mediana Industria tradicional puesto 
que son las más vulnerables en las regulaciones y 
restricciones que se imponen a su instalación den- 
tro del casco urbano de la ciudad y las que en con- 
junto causan mayores problemas a la población. 

Respecto a la mediana y gran Industria en ge- 
neral que también se encuentran dispersas en for- 
ma indiscriminada dentro del núcleo urbano ha pro- 
puesto el establecimiento de Parques Industriales 
Regionales que eviten en lo posible los efectos no- 
civos que se puedan derivar para el normal desen- 
volvimiento de la vida ciudadana. 

Resumiendo se puede decir que la municipali- 
dad trata de evitar con el Reglamento de localización 
c Instalación Industrial,   los males que se deriven 
de la Instalación Industrial anárquica en la ciudad 
pero que por otro lado no reduce los problemas de 
Congestión que amenagan actualmente la capital. 

Problema que solo podrá resolverse con una 
política ordenada y lógica de los núcleos selecciona* 
dot como centros de descongestion. 
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La enormi concentración industrial existente en 
la capital ha provocado un crecimiento demográfico (sin 
control por la inmigración) y urbano que ha sobrepasado 
toda prevision y ha motivado la insuficiencia de la infra 
estructura existente,   de los servicios urbanos y de Vivien 
das donde albergar toda la población que forma la urbe. 

Fruto de todo ello ha sido el crecimiento anacró 
nico que se ha observado en el núcleo urbano y que con- 
juntamente con los otros factores han provocado la "CON- 
QMlIONJNDUSTRIALn   de la ciudad. 

3  1     tNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y CO- 
MUNICACIONES 

La ciudad de Guatemala se encuentra en pleno 
periodo de crecimiento por lo que presenta las ca- 
racteristicas 'i'picaa   de una ciudad netamente me- 
tropolitana,   Estas características tienen fiel refle- 
jo en el sistema de transportes que continuamente 
debe mantener un ritmo de incremento en su capa, 
cidad y eficiencia,  acorde con las exijencias del 
desarrollo urbano. 

RED VIAL 

La estructura de la red vial de la ciudad es 
congruente con las necesidades actuales ya que las 
vías principales coinciden en su diseño con la direc- 
ción de la mayor parte de los flujos de transporte. 

Los accesos de tipo nacional y regional tienen 
soluciones relativamente eficientes si se exceptúa 
la carretera del Atlántico que desemboca de forma 
demasiado directa sobre el Area Central. 

Los más importantes ejes de desplasamiento 
regional tienen un reflejo directo en el sistema prin- 
cipal de vías urbanas, y su punto de intersección 
dispone de una solución vial de jerarquía (El Trébol) 

¿<) 
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TRANSI TO. AU T OM OTOR 

El desplazamiento de vehículos se efectúa con 
una relativa fluides habiendo problemas en deter 
minadas zonas a base de embotellamientos o e»pe 
ras prolongadas 

Las c.autt'ts de estos inconvenientes    se deben 
fundamentalmente a problemas de   diseño vial   deh 
cientes    que pueden ser resueltos con una relativa 
independencia de las variaciones de la estructura 
vial tota) y a un costo de inversión bastante bajo. 

El Area Ontral muestra particulares proble 
mas de transito sobre todo en los sectores más 
concurridos    debido,   entre otras causas a  la ex 
cesiva content ración de vehículos,   a la falta d* 
políticas generales de regulación del sistema y 
a graves interferencias entre el desplazamiento 
personas y el movimiento de vehículos. 

¡NT EG;RAC JON T ER RIT; OR 1 AL 

El sistema de transportes es el elemento ba 
sico de la integración territorial.    En el caso del 
Area Metropolitana de Guatemala,   este aspecto 
está principalmente cumplimentado por la red vial. 
En este sentido,   se puede asegurar que la red vial 
es bastante completa teniendo en cuenta las carac 
lerísticas topográficas del terreno. 

La conexión con los principales centros poblados 
del país,  y especialmente con los de la Región Metro- 
politana,  es relativamente eficiente y se verifica sin 
mayores dificultades.   De manera particular los mu- 
nicipios del Sur del departamento de Guatemala.    (Vi- 
lla Nueva,   Amatitlán.   Petapa y Villa Canales) dispo 
nen de una buena accesibilidad y buenas perspectivas 
para el futuro    reforsados por la presencia de la 
vía del ferrocarril,   lo que los transforma en especial 
mente aptos para la absorción del crecimiento de la 
ciudad. 



En cont raposicion lai poblaciones de Jo« muni- 
cipios del norte presentan mayores dificultades aV 
acceso y algunas de ellas se encuentran bastante 
aisladas debido a las malas condiciones de las vía»» 
de comunicación, 

Se puede decir como conclusión que el sistema 
de transportes cumple de manera relativamente bien 
sus funciones especificas en la actualidad,  pero que 
el rapido crecimiento metropolitano ocasionara en 
breve hondas tensiones que se traslucirán en fuertes 
desajustes de los distintos elementos del sistema. 

Este hecho provocará una disminución de la efi- 
ciencia total y un retraso en la velocidad de expan- 
sión de las facilidades de transporte,  aspectos de 
suma gravedad para el futuro de la Ciudad. 

•MB»«« 
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i 3.2   jEBtjjXCIStPUBMÇOt 

AGUA_ 

£1 abastecimiento de agua y su disposición final 
a través de los alcantarillados,  tienen una incidencia 
directa e inmediata sobre la economía general de la 
ciudad que utiliza tales servicios,   la deficiencia de 
los mismos (sobre todo el agua) detiene el desarrollo 
económico de una ciudad ya que frena el desarrollo 
agropecuario,   el industrial,  el constructivo,  etc. 

Uno de los problemas más serios que presenta 
el sistema de abastecimiento del agua de la ciudad 
lo constituye la obtención de nuevas fuentes de con- 
sumo.   Debido al constante crecimiento demografico 
de la capital y a su consiguiente expansión física e 
industrial son necesarios mayores caudales para 
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servir   a su creciente población,   caudales que 
solo pueden obtenerse a mayores distancias, tanto 
horizontal como verticalmente. 

Otro problema que se plantea en relación al 
servicio de abastecimiento de agua en la ciudad lo 
constituye la localiEación de las plantas de purifi- 
cación fundamentalmente en lo que atañe a la altu- 
ra de dicba localización.   Este problema se agudiza 
más en ciudades que como Guatemala están experi- 
mentando un rápido proceso de crecimiento urbano, 
ya que una planta de purificación localizada en un 
punto cercano a la red de distribución corre el ries- 
go de que ella sea invadida por la red urbana debien- 
do instalarse un sistema de bombeo. 

Guatemala cuenta en la actualidad del orden de 
850. 000 habitantes,  población a la que se debe dotar 
de un cierto caudal de agua tanto para consumo co- 
mo para usos domésticos e industriales.   En la ac- 
tualidad existe una disponibilidad por habitante de 
aproximadamente 250 litros diarios.. 

Esta dotación de agua en comparación con las 
de otras ciudades puede admitirse que es razonable - 
mente buena,  aunque se habla generalmente de falta 
de agua. 

Llegar a determinar las causas que provocan 
esta escasee en contraposición a los caudales que 
se estiman satisfactorios seria arriesgado pero de 
lo que no hay duda es de que las factorial industria- 
les son uno de los mayores focos de absorción de 
este elemento y que si se consigue llegar a descon- 
gestionar la industria de la ciudad será posible abas- 
tecer con mayor facilidad las necesidades del núcleo 
urbano. 

Si bien todavía el problema del agua no es de ca- 
rácter insoluble la   descongestión industrial colabo- 
raría sustancialmente a que dicho problema no se a- 
gravara para los habitantes de la capital. 

i  
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La distribución del caudal por loi diferentes 
•ectorei de la ciudad ha presentado cierta deficien- 
cia debido a un factor fundamental; la falta de un 
plan integral de desarrollo: esto ha traído como 
consecuencia un crecimiento físico en forma desor- 
denada y a veces desmedido, con lo que los esfuer- 
sos de la municipalidad no han podido cubrir a todas 
las nuevas tonai pobladas que cada año se incorpo- 
ran a la ciudad, la mayoría de los casos ha sido el 
factor económico el que ha frenado la construcción 
de las redes de distribución,    ya que los fondos mu- 
nicipales no han sido suficientes para cubrir la de- 
manda de este servicio,   demanda que se ha incremen- 
tado considerablemente en la última década. 

SITUACIÓN PRESENTE 

La ciudad de Guatemala se encuentra abastecida 
por una serie de fuentes que le proveen un caudal de 
157» 03 millones de litros diarios,  este caudal pro- 
viens! de tres sistemas diferentes. 

SISTEMA 

Caudal Promedio 

M. L. D. % 

Municipalidad 

Mariscal 

Particular 

126. 70 

19.33 

11.00 

80, 7 

12.3 

7.0 

TOTAL 157. 03 100.0 

FUENTE: Municipalidad de Guatemala. 

Dirección de Aguas. 

Si bien «ata es la cifra de abastecimiento vere- 
mos la perspectiva de demanda para «1 quinquenio 
19ÎO-1975. 
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Cuadro LVI 

OKMANQA ßE AQVA EN_M Jt..P   PARA 
AfiQUíÜblíÜ 

¡RENTES ZONAS 

r^^Aiio 1 1 
Eonft     ^^^ 

1970 1971 1972 1974    | 1975  ; 

1 14.74 14.47 14.21 13.91   i 13.60 ; 13.28' 

I 7.56 7. 71 7.88 8.04 8.18   ¡ 8. 3o; 

S IS. 10 13.30 13.36 13.42 13.45   ¡ 13.47! 

4 1.S0 1.81 1.83 1.81 1.81   ¡ 1. 83 

§ 11.90 14.31 15.74 27.26 28.76 ! 30.36! 

6 15.16 15.86 16.46 17.06 17.65 ; 18.26Î 

7 11.14 13.45 15.80 28.36 31. 11   ¡ 3o. o7; 

• 5. S6 5.40 5.42 5.44 5.46 | 5. 46: 

9 1.S6 2.38 2.38 2.39 2.39  | 2. 39 

10 5.51 5.78 6.07 6.34 6.61 ; 6. §9 

11 IS. SI 14.70 16. 14 17.71 19.43  ¡ 
\ 

21. 27 

It 11.14 13.61 14.41 15.26 16. 13 
• 

16. 99¡ 

Is 1.80 2.96 3. 11 3. 27 *      AA      * 3.44  i 3. 59- 

14 1.14 2.21 2.31 2.39 2.47 j 2. 55! 

15 1. It 2.52 2.90 3.35 3.87! 4. 40¡ 

16 1.16 1.30 1.S4 1.35 1.38 j 1.41 

17 1.96 2.06 2.15 2.25 4. 37  j 2.45 

It S. 14 3.41 3.71 4.03 2.35  ¡ 4.71; 

19 4.34 4.67 5.05 5.46 5.89  > 
I 

6. 37; 

TOTAL 15S.91 161.91 170.28 179.10 188.35 

1 
198. 0i¡ 

1 

FUENTE; Municipalidad de Guatemala. Sc 
LHO en 1970 y un incremento de 
loi subsiguientes. 

toma como baie 200 
1. 5 LHD por afto pari 

L 



A 1« viltà de Ut cifrai de abastecimiento y 
de la perspectiv* d« demanda se observe una li- 
gera deficiencia en las necesidades de agua que 
requiere la ciudad. 

Estas necesidades no son iguales en unas 
•«mai y otras ya que determinadas sonas requie- 
ren un* demand* superior de agua a la de otras. 

Tomando datos de 1970 se pueden establecer 
cuatro grupos de sonas según el consumo real. 

GRUPOS DE ZONAS SEGÚN CONSUMO REAL     19?Q 

Grupo 

! 
II 

III 
IV 

Zonas 

1. 9,   13,   14,   15 
4, 10,   11 
2, 3,  6,   7,  g y 12 
5, 16,   17,   li,   19 

Consumo re*l 1970 

 yáfi_  
C > 200 
200     C  < 160 

60 >C   <   80 
C   <   80 

En consecuencia además de tener en cuenta 
1* deficiencia del consumo h»y que diferenciar 
unas sonas de otras por las diferentes necesida- 
des que presentan. 

1§. 

DslENAJE 

La localisación geográfica de la ciudad en la 
divisori* de aguas continental,  oblig* * que un* par- 
te de la ciudad drene »1 norte hacía 1* cuenca del 
Oceano Atlántico y la parte sur a la cuenca del Pa- 
cífico,   en especial al lago de Amatitlán. 

El problema del drenaje de la ciudad está laten- 
te en todos los responsables del mismo. 
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En la cuenca Norte,  que ht sido la cuenca 
tradicional de drenaje de la ciudad ha provocado 
un« »ene de danos por la falta de tratamiento de 
!*• agua«.   Pero el problema grave es el de la 
cuenca Sur,   Es difícil seguir fonando loa desa- 
gües de la cuenca Sur hacía la cuenca Norte de 
tal forma que se hace necesario pensar en dar 
un tratamiento a las aguas servidas que escurren 
hacía esta cuenca. 

Debido a esta situación la Municipalidad plan- 
tea una solución llamada "Plan de saneamiento de 
Drenajes" compuesta de 4 partes: 

l.      Redes de drenajes en áreas que carecen 
de ellos. 

1.      Sistema de Colectores y tratamiento en 
la cuenca Norte. 

1.     Sistema de Colectores y tratamiento en 
la cuenca Sur. 

4.      Descarga R. M. R.   (Este colector adolece 
de una descarga inadecuada). 

Con aste plan la Municipalidad pretende paliar 
las deficiencias del sistema actual y preparar a la 
ciudad d« este servicio para el constante crecimien- 
to qua se prevee en los próximos anos. 

En definitiva el crecimiento explosivo de la ciu- 
dad ha provocado deficiencias en el sistema de dre- 
naje y problemas en el tratamiento de las aguas ne- 
gras.   La descongestión industrial puede ayudar a no 
agravar más este problema y a poder adoptar solucio- 
nes que resuelvan con mayor fluides el desagüe de las 
aguas negras. 
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Este el quiet uno de lo« factores en que mejor 
•e encuentra abastecida la ciudad capital. 

El "INDE" en un plan nacional de electrificación 
ha determinado la población correspondiente al siste- 
ma central al cual pertenece la ciudad de Guatemala 
asi como también señala las tasas de crecimiento y 
característica« de la demanda. 

De acuerdo con estos datos la potencia instalada 
no corresponde a la disponible ya que la misma tiene 
una reducción de 4, 1% por consumo propio y 12, 8% 
por perdidas y robos con lo cual la potencial real es 
de 124,570 Km. 

Aplicando la tasa de crecimiento de la población 
de 4, 15% en la Zona Central así como la tasa de cre- 
cimiento de demanda de 8, 3% se observa que de acuer 
do con la demanda registrada en los años  1962- 1967 

el servicio eléctrico será eficiente hasta 19?5 ya que 
en 1976 la demanda será superior a la oferta real co- 
mo se ve en el cuadro siguiente: 

INCREMENTO DE POBLACIÓN EN LA ZONA CENTRAI 
 Y  DE LA DEMANDA ELECTR1ÇA _  _ 

Afto Pobl ación (miles) 

19?0 1.484 
1971 1. 546 
1972 1.611 
1973 1.678 
1974 1.748 
1975 1.821 
1976 1.897 

Demanda (Kw.) 

61. 9^3 
69. 927 

78.915 
89.022 

100.430 
113.309 
12 7.840 * 

t Potencial Real:   124. 570 Ksv. 

Tasa de Población:   4, 15% 
Tasa de Demanda :   8, 3% 

FUENTE:   "INDE1 (Instituto Nacional de Electrificación) 
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TliUïCffMVmÇACJQHEf 

La situación actual del fervido de Telecomu- 
nicaciones presenta una clara deficiencia de acuer- 
do con la« necesidades exiltentee tanto a nivel Re- 
pública corno a nivel Capital. 

Exiete un total de 41, 200 líneas telefónicas dif 
tribuida« como aiguë: 

-  19, 000 para la capital 

•    4, tOO para cl reato del paia 

lo que d« una densidad de 0, 64 teléfonos por cada 100 
habitante«; porcentaje de los más bajo« existentes en 
toda América. 

Esta situación contribuye poderosamente a re- 
traer todo tipo de desarrollo puesto que uno de los 
medios más importantes que apoyan la expansión 
económica de un país es el buen servicio de comuni- 
caciones a nivel nacional e internacional. 

Teniendo en cuenta exclusivamente a la ciudad 
capital ha de resaltarse el enorme grado de conges- 
tion que se observa en la comunicación telefónica. 

O« acuerdo con estudios realisados por la Se 
cretaría de Planificación Económica y Guatel las 
necesidades actuales de la capital se cifran en 
100. 000 líneas lo que da una idea de la situación 
en que se encuentra respecto a este medio de co- 
municación. 

Existe un plan de expansión por parte de Guatel 
por «) cual la ciudad capital contará a fines de 19'4 
con 21, 000 nuevas línea« cifra a todas luces insufi- 
ciente y que no evitará la congestión que sufre actual» 
mente la ciudad. 
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y un« tendencia al estancamiento,   situación 
observada en la actividad económica de carác- 
ter primario que predomina en todo el área y 
que en estos caaos adquiere carácter de sub- 
sistencia. 

Tanto la dotación de servicios como la in- 
fraestructura de estos municipios son deficitarios 
y el nivel de vida alcanzado es muy bajo.   Sin de- 
jar de tener en cuenta estas características gene- 
rales encontradas en todos ellos pueden hacerse 
dos sub grupos de acuerdo con la infraestructura 
vial.    Asi encontraremos que San Pedro Sacate- 
peques,   San Juan Sacatepequec y San Raimundo 
por contar con una buena carretera de acceso 
presentan una mayor actividad y una mayor influen- 
cia al desarrollo generado por Ja capital.   La exis- 
tencia de algunas pequeftas industrias marcan una 
tónica diferente de la actividad que se réalisa en 
el área lo que posibilita el desarrollo de una acti- 
vidad agrícola fomentada a través de los servicios 
existentes en la ciudad metropolitana. 

La Zona formada por los municipios de Chinaut- 
la y Chuarrancho presenta un fuerte estancamiento, 
motivado en parte por su deficiente infraestructura 
vial    que promueva la actividad agrícola del sector 
y por la carencia de servicios de todo tipo que se 
observa en ellos.   La repercusión de los efectos di- 
námicos que se originan en la capital tienen una de- 
bil expresión en esta área. 

La segunda región formada por toda la sona sur 
de la capital se encuentra integrada por los municipios 
de: 

MIXCO 

AMATITLÁN 

VILLA NUEVA 

VILLA CANALES 
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SAN MIGUEL PETAPA 

SANTA CATARINA PÍNULA 

SAN JOSE PÍNULA 

Eat« área está claramente diferenciada en 
cuanto a su actual estado de desarrollo. 

El área formada por los municipios de San 
José Pínula y Santa Catarina Pínula presenta una 
tendencia al estancamiento debido a lo deficiente 
de un sistema vial adecuado y a lo accidentado de 
su topografía. 

La otra área integrada por los municipios de 
Mixco,   Villa Nueva,  Amatitlán,  Villa Canales y 
San Miguel Pet apa constituye el sector más diná- 
mico de toda el área regional con una mayor voca- 
ción urbana y área espontánea de crecimiento. 

La mejor infraestructura se encuentra asenta- 
da en este sector que ha visto crecer con mayor 
rapides su población urbana y sobre todo han ins- 
talado ya en sus territorios una serie de fábricas 
que han aprovechado la exención de impuestos con 
que los benefician los municipios donde se asientan 
en relación con la tributación que pagarían en caso 
de instalarse dentro de la jurisdicción de Guatemala 
Capital. 

Hay que subrayar no obstante que los centros 
urbanos de estos municipios no se han desarrollado 
como habría sido de esperar, dada la tendencia de 
urbanización que presentan. 

Hasta aquí la primera fase de selección en que se 
tomó conciencia de todos los municipios que potencial- 
mente podían ser pre-seleccionados como núcleos de 
descongestión industrial. 



43 

SEGUNDA FASE 

En la segunda fase se llevó a cabo una encuesta 
a nivel de municipios con objeto de detectar en base 
a estos datos el grado de equipamiento de los mis- 
mos que junto a los factores geográficos permitie- 
ran desechar una serie de ellos por estimar que no 
reúnen las condiciones mínimas necesarias para po- 
der acoger en    su territorio factorías industriales. 

Consecuencia de estas dos fases fué la pre-se- 
lección de DIEZ municipios como posibles núcleos 
de descongestión industrial del Area Metropolitana 
de Guatemala    dichos municipios son: 

- SAN MIGUEL PETAPA 

- VILLA CANALES 

- AMATITLAN 

- MIXCO 

- SAN JUAN SACATEPEQUEZ 

- SAN JOSE PÍNULA 

- SANTA CATARINA PÍNULA 

- CHINAUTLA 

- SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 

X£&fiEfiA FA¿E 

Hecha esta primera pre-selección se procedió 
a analicar todos los datos de cada municipio bajo unos 
criterios de selección con objeto de ponderar cada 
uno de los factores y llevar a cabo la pre-selección 
y jerarquizaron definitiva. 

Los criterios de selección bajo los que se ha ca- 
lificado a cada municipio han sido: 
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FACTORS GEOGRÁFICOS 

- Diatancia al nucleo principal 
- Nivel de Población 

FACTORES URBANÍSTICOS 

Problemas Jurídico Fiscales 
Disponibilidad del tuelo 

- Precio del suelo 
Existencia de industrias 

COMUNICACIONES 

Carreteras 
Ferrocarril 

- Transporte Colectivo 
Teléfono y Telégrafo 
Transporte de Mercancías 

gOTAÇIQN DE SERVICE 

Agua 
- Energía Eléctrica 

Saneamiento 
Educación 

- Salud 

•    Ambiente laboral 
- Actitud Receptiva 
.    Equipamiento urbano en núcleo« próximos 

Conocidos los criterios de selección se procedió 
a dar un valor ponderado a cada uno de los factores 
con el fin de obtener una valoración de cada munici- 
pio,  que permitiera definir claramente aquellos que por 
• us características globales están en mejores condi- 
ciones de ser receptores de un asentamiento indus- 
trial. 
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Los máximoi valores de ponderación asegu- 
rado* son : 

Valor 

-  FACTORES GEOGRÁFICOS 20 puntos 
•  FACTORES URBANÍSTICOS 35 

-  COMUNICACIONES 45 
-  DOTACIÓN DE SERVICIOS 40 
-  FACTORES AMBIENTALES 15       " 

TOTAL 155 puntos 

Los valores obtenidos por todos los municipios 
preseleccionados son los siguientes: 

MUNICIPIO Valor % •/total puntuación 
máximo 155 

• Amatitlán 105 68 

-  Villa Canales 100 65 

- Villa Nueva 90 51 

• Mixco .7 55 

- San Miguel Pet apa 76 4« 

• San Juan Sacatepeques 7J «7 

• San José Pínula 6t «4 

• San Pedro Sacatepequea 5f 11 

• Santa Catarina Pínula SS 17 

- Chinautla 51 SS 

Cl cuadro siguiente refleja cesi detalle la 
puntuación en c ada uno de lot factores por lot 
municipios pre-seleccionados. 
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ggMENT Áfilos A i,Qg RfigULjApos fí^S^LlElz. 
çAçioN DE im Mumctirm 

19    La tónica general observada en todoa loa muni- 
cipios ea la carencia de condicionea óptima« 
para aer receptorea de instalaciones industria- 
lea. 

2°    Solamente Amatitlán y Villa Canales tienen las 
características más idóneas para asimilar pron- 
tamente la descongestión industrial de la capital. 

3°    Se observa un problema generalizado en el su- 
ministro de agua suficiente para uso industrial 
y un sistema de saneamiento adecuado para las 
necesidades que requiere todo complejo indus- 
trial. 

49    Los municipios de San José Pínula,  San Pedro 
Sacatepeques, Santa Catarina Pinula y Chinautla 
se encuentran claramente deficitarios en los 
factores decisivos para un normal desenvolvi- 
miento industrial como son los Urbanístico». 
ÇQffflVMcHiofKf v Dotación de Servicios. 

59    El teléfono,  medio imprescindible para el desa- 
rrollo de las actividades industriales,  no tiene 
en la mayoria de los municipios la agilidad que 
sería de desear.   Así se observa que excepto 
Amatitlán y Villa Nueva el resto tienen serios 
problemas con este medio de comunicación. 

6?    El ambiente laboral   desde un punto de vista in- 
dustrial,  no es el   indicado para unas futuras lo- 
nas de carácter industrial.   Existe mano de obra 
sin cualificar procedente del sector agrícola pe- 
ro que aegún todos los síntomas sería necesario 
educar a la industria. 
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7f   En U mayoría 4« lot municipio! pre-se lee 
c ion ado • lot factores geográficos (distancia 
a la capital y nivel de población) et la mejor 
aportación y la condición adecuada para deecon- 
gtttionar la capital de la futura induitrü que 
•t inttale. 

ff    Se deduce la neceaidad de acometer una acción 
ripida de infraestructura y dotación de ter vi- 
cien para poder lituar en condiciones admití - 
Mea de induitrialiaación lot núcleot pre-eelec- 
cionadot. 
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«MMM«B 

19    Dad* 1» situación actual de loi posibles núcleo« 
da descongestión industrial se hace convenien- 
te «1 establecimiento de prioridades en el mo- 
mento de la selección. 

Una primera prioridad seri» la selección de 
ios tres municipios (Amatitlan,  Villa Canales 
y Villa Nueva) que reúnen mejores condiciones 
d« asentamiento industrial con objeto de iniciar 
lo más pronto posible la descongestión de la 
capital. 

Una segunda prioridad consistiría en la pro- 
gramación de los otros tres núcleos seleccio- 
nados (Mixco,   San Miguel Petapa y San Juan 
Sacatepequet) para una segunda fase de des- 
congestión.   En tanto en cuento estos tres mu- 
nicipios requieren un volumen de inversiones 
mas sustanciosa podrían arbitrarse medidas 
para determinar las etapas de equipamiento y 
tomar el gobierno las medidas necesarias para 
que en el momento que se necesiten cuenten 
con todos los servicios necesarios para el desa- 
rrollo normal de las industrias que se asienten 
•n silos. 

El rssto de núcleos pre-seleccionados (San José 
Pínula,  Santa Catarina Pinula, San Pedro Saca- 
te peque s y Chinautla) deben desecharse por el 
momento como núcleos de descongestión ya que 
•u situación y equipamiento no reúnen las míni- 
mas condiciones de receptibilidad. 

19    Teniendo en cuenta la deficiente infraestructura 
vial y de comunicaciones que caractérisa a la 
mayoría de loa posibles centros de desconges- 
tión industrial se hace necesario un mejoramien- 
to de la misma a muy corto plaso. 
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Ifi    Si U infraestructura vial y de comunica- 
ciones ea deficiente mai acuciante ea el pro- 
blema de la dotación de lervicioa que un cen- 
tro de descongestión debe reunir.    En este sen- 
tido se requiere    un mayor esfuerco para pro- 
veer de aquellos servicios sin los cuales no 
es posible el desenvolvimiento industrial.   Asi 
debe solucionarse el problema del agua,  la 
insuficiencia aguda de teléfonos,   el sistema 
de saneamiento existente y el resto de servi- 
cios urbanos que contribuyen al normal desa- 
rrollo. 

49    Se hace palpable en todos los municipios la 
inexistencia de mano de obra cualificada con 
que ha de contar todo centro industrial.   Deben 
tomarse las medidas por el establecimiento de 
un centro de formación profesional donde se 
prepare y cualifique el mayor número posible 
de trabajadores.   El INTECAP puede ser el or- 
ganismo competente que solucione este proble- 
ma vital para el desarrollo de la industria que 
•• instale. 

58    Debe llevarse a cabo un estudio sobre todos 
aquellos recursos industrialisâmes de las sona s 
de influencia de la capital con objeto de aprove- 
charlos en las industrias que se instalen en el 
futuro.   En especial deben tenerse en cuenta to- 
dos aquellos productos provenientes de la agri- 
cultura. 

66    El gobierno debe adoptar las medidas necesarias 
para que estos núcleos de descongestión sean 
atractivos a los empresarios.   Entre ellos son 
aconsejables la exención de tributos escalonada 
y el fácil acceso a la adquisición de terrenos. 
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?9       Sc ha de facilitar la concesión de crédito! 
para aquello! industriales que quieran ins- 
talarse o trasladar sus industrias a los nú- 
cieos de descongestión seleccionados 

• 9        Ha# mentahgarse a bs empresarios e índMtna- 
les de la capital de los beneficios que re- 
porta el asentamiento en los municipios 
seleccionados.    Es necesaria la promoción 
para llegar a concienciar de las ventajas 
ofrecidas.    La Cámara de Industria puede 
• er el vehículo adecuado para hacer llegar 
a los destinatarios el mensaje del gobierno. 

f S        La municipalidad de Guatemala en base a 
las directrices marcadas por la Dirección 
de Política Industrial aplique el Reglamento 
de LocaliEación e instalación industrial y 
adopte las medidas para que toda industria 
que proyecte instalarse en la capital y pre- 
sente síntomas de afectar la congestión in- 
dustrial en la ciudad sea trasladada a los 
centros de descongestión. 

10°        Que el gobierno destine una parte de su 
presupuesto para colaborar en la puesta 
a punto de aquellos núcleos seleccionados 
y que necesiten de su ayuda para dotar de 
los servicios necesarios para el desarro- 
llo industrial en su área. 

119        Dada la situación actual y problemática de 
la industria en el Area Metropolitana deben 
arbitrarse lo más rápidamente posible,   las 
medidas oportunas para iniciar la descon- 
gestión industrial puesto que dicha medida 
colaborará a evitar la congestión que está 
sufriendo la capital,  aumentar el nivel de 
vida y potencial industrial de loa munici- 
pios seleccionados y en definitiva al incre- 
mento del desarrollo de Guatemala. 
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La estructura industrial en un país moderno y en vías de 
desarrollo trata de evitar la excesiva concentración industrial 
en un solo punto del mismo,  ya que se polarizan en él todas las 
actividades de la nación y marginan el resto de las regiones.   Es- 
ta situación es la que actualmente predomina en Guatemala.   La 
encuesta industrial de 1962 más las industrias clasificadas por 
la ley de Fomento Industrial de diciembre de  1967,  permiten 
observar la magnitud de la localitación centralizada de la indus- 
tria fabril en el departamento de Guatemala. 

ÇH«tf" i-I 

Los»lu»cián ¡ndmtrial del Eitrato Fabril en Ttrritorio de 

Total Industria Número de Empresas % «/total 2272J 

Guatemala 1610 70,8    . 
Que sa Ite nango 122 5,3 
Escuintla 88 1.8    ' 
Suchitepeques 66 2.9 
Sacatepeques 63 2.7    . 
Zac apa 37 1.6 
Retalhuleu 38 1.6 
Chimaltenango 35 1.5    ' 
laabal 30 u : 
Alta Verapai 24 1.0    | 
Quiche 22 « 
Totonicapán 22 X 
Huehuetenango 22 X 
San Marcos It »    I 
lauta Roa a lt x      j 
Jut i apa 14 X          ì 

Chiquimul* 11 »   i 
Jalapa t «     ! 
Progreso 6 X          j 
Baja Ve rapa« S X        ! 
totola 4 "     I 
El Patán S » ¡ 
Total liti m i 

m Porcentaje inferior a la unidad 
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Del total de industrias (2272),  existentes en 1967,  el 71% 
corresponden a industrias instaladas en el departamento de la 
capital,  mientras que sólo un 29% estaban diseminadas en el res- 
to de la República. 

Esta situación ha cambiado en el año 1971,  ya que la desa- 
parición de pequeñas industrias ha reducido ei número de estable- 
cimientos industriales, 

Número de establecimientos industriales: 

Departamento No. % »/total : 1865 

Guatemala 1249 66,9 
! El Progreso 7 X 
!  Sacatepequez 43 2,3 

Chimaltenango 21 1,1 
'  Escuintla 80 42 
; Santa Rosa 5 X 

Solóla 6 X 

¡  Totonicapan 26 1.4 
1  Quezaltenango 118 6,3 
i   Suchitepequez 62 3,3 
, RetalhuU'u 38 2,0 

San Marcos 14 0,8 
j Huehuetenango 25 1,3 
j  Quiche 21 1,1 
¡  Baja Verapag 6 X 

!  Alta Verapa* 26 1.4 
Peten 4 X 

Isabal 24 l.l 
Zacapa 50 i,? 
Chiquimula 10 0.5 
Jalapa 11 0.5 
Jutiapa 11 1.0 

TOTAL 186! 100 

x Porcentaje inferior a 0. 5 
Fuente:  Directorio Industrial de l«7l 



El departamento de Guatemala sigue absorbiendo un 67% 
del total de industrial existente! lo que supone que ligue con- 
centrándose la fuerga industrial del país. 

Si Guatemala quiere alcancar una proyección industrial 
de cara al futuro es necesario que arbitre medidas para evitar 
la situación actual potenciando otras sonas donde los recursos, 
su infraestructura y servicios aconsejen la instalación de cen- 
tros fabriles,   Con ello se evita el enorme centralismo y por 
otra parte se réalisa una distribución de la riquesa más equita- 
tiva. 

El Gobierno junto con ONUDI ha llevado a cabo una pre- 
selección de cinco departamentos : 

Quesaltenango,  Suchitepequeg,   Retalhuleu,  San Marcea 
y Solóla. 

como posibles polos de promoción de desarrollo indus- 
tria] 

El fin primordial de este trabajo consiste en llevar a cabo 
un estudio profundo de todos los departamentos con objeto de de- 
terminar la sona que reúne las condiciones más favorables para 
implantar el polo de promoción y desarrollo industrial. 
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Resinar un estudio de la Economía Nacional de un 
paít requiere un esfuerso que las limitaciones de tiempo 
y presupuesto del presente trabajo no permiten    Por tati 
to ette epigrafe te tratará partiendo de loa informet exit 
tentes y de las opiniones emitidas por los organismos es 
tat ales que colaboran diariamente en la vida del pats 

fiaf2HXsiM£JU£P. 

El ritmo de crecimiento de la población 4« 
OuSttemala ha sido elevado, S   1*4 entre les allo» 
IfSô y ltt>4     De acuerdo a estimaciones d* 
CE LADE ( l ) en la decada de 19?0 la losa de- 
crecimiento anual será de 1, 9%    Este elevado 
crecimientu demográfico es reflejo evidente de 
un país en vías de desarrollo en el cual se va 
produciendo en forma lenta un descenso de la 
mortalidad infantil función a la« mejoras de 
las condiciones «anuarias y de salubridad. 

Paralelamente va deei*ndn m,,    - i.><-n. • u..t. 
retardada la tasa de natalidad   consecuente 
WHtHt resulta un alto crecimiento población a I 

Para el quinquenio ltal- IfO las tasas és 
mortalidad infantil y natalidad obaervadas en 
I« población 4« Ouatemsla fuero«i de «1 I y 4) I 
por mil respectivamente. 

(I) Cowtra LaaUstmiricawo Demográfico 
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De »cuerdo a las proyecciones de población 
elaborada« por CE LA DE le tendrían par« lot 
«toa inmediatos anteriore« y posteriore« at ac- 
tual la« siguiente« cifra«. 

POfclAriON TOTAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

AHO 

I« 
Itéf 
IfTt 
Itti 
Itti 
itn 

Habitante« (en mile«) 

4 Iti 
4 ••* 
§.014 
§. t?« 
*  M* 
5. fé ..J 

rúente:   La Politica Social y el Desarrollo 
Integrado     Estudio N»é SICCA. 

L« «i »tri bue ion geogràfica de esta población 
M tede «l territorio e« desigual lo cual ocasiona 
•I desaprovechamiento o el u«o esceeivo de loa 
»•curte« naturale«     El mayor peso de la pobla- 
ción to encuentra principalmente en el altiplano 
occidental »ur y centro de la república en ion- 
trotto con «1 Norte y Oriente que te caracteriaan 
per una ba)a dontiéad pobleoonal 

Al distribuir lo poblecióti per grupo« e.eanejtte- 
te detecta cue on Guatemala oséete un pro* 

ko I« población >ovon.   Del total do pobla- 
do* ol §é% correspondía a persones menores do 
It afleo (1} on Iff.   Lo cual debo sor temette muy 
se, cuenta per las autoridades geberñámenteles pera 
tateeetftcar les es fue rao« ode« «clóneles y formati 

«ota peblecien joven. 

<l> •tecle* ds Recursos Hwmenos,  Cénsele Nacional do 
oJr^eWo^^PSflPt^sj egs^g t^tjte*   sjsojp^B¿o9QMr^FB/fpo¿> os , 
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En relación a la repartición de la población 
por ••no«,   ae obaerva que dentro del total de éa - 
t» asiate un leve predominio de la población maa- 
culina; en 1964 el 50, 7% correapondió a hombrea 
Y 49, 3% a mujerea.   La diatribución relativa por 
• dadea dentro de cada lexo ea baatante aimilar 
como ae puede apreciar en la pirámide de pobla- 
cton que ae conatruye a continuación, pertenecien 
t« al afto 1972,   (tornando corno baae el total de 
población eatimado para 1972 por CELADE y apli- 
cándole la miarna estructura por edadei obaerva- 
da en 1964), 

rtfcÜSttB Wi l£lUm*d») por grwoa Quinquenalei de edad («• 
Br a a ago a an ^|^iat> 

Maaculino Femenino                  Total        ! 

Total 1. 7to 2. 703 
t               ——i 

5.483        ! 
0-4 4t4 470 954        i 
5-9 411 414 842        ' 

10-14 159 115 694 
15-19 281 281 562 
10*14 115 227 452 
25-19 109 192 381        I 
SO-14 l?5 170 345        \ 
35-39 156 154 310        | 
40-44 111 116 238 
45-49 97 87 184 
90.54 71 76 151 
55-59 56 54 110 
60-64 5t 54 112 
65- 69 11 10 61 
70-74 10 19 39 
75.79 11 11 22 
•0-M 7 8 15 
•S. y mat 6 6 11 

Induttrial del CNPE. 
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MiXifiUií&SLf- 

En U Republic» de Guatemala existen S polos 
de atracción para la población,  siendo ellos la 
ciudad de Guatemala,  la Costa del pacífico corres 
pon di ente a lo« departamentos de Escuintla,   Suchi- 
tapeques y Retalhuleu,   y por el lado Norte,   Iaabal; 
las tres regiones mencionadas se caracteriaan por 
un mayor dinamismo económico,   la ciudad capital 
con su desarrollo industrial y la Costa Pacifica y 
Atlántica por su intensa actividad agropecuaria 
La ausencia de fuentes de trabajo en el resto del 
territorio obliga a la población a emigrar a las to- 
nas mencionadas algunos con carácter temporal 
como sucede con los campesinos del altiplano occi- 
dental y de oriente que se trasladan al Sur en las 
apocas de cosechas de algodón y café y luego retorn 
nan a su lugar de origen.    Existe además otro tipo 
de personas generalmente no indígenas que salen 
de sus lugares escasos de recursos productivos 
con miras a establecerse definitivamente a cual- 
quiera de las tres regiones de mayor dinamismo 
económico.    Se ha observado además que las per- 
sona* que predominan en las corrientes migrato- 
rias pertenecen a la población no indígena y al 
seso masculino. 
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Cifttfr91'IY 

MOYiMilNTOf MIQlATgEWI INTlRNQg i2ál 

Departamento 
Saldo 

Migratorio 
Indice de 
Mov. Mif. 

Tasa 
Inmigra. 

     "1 

Tasa      ' 
Emigraci 

[...     T J 
Guatemala 41)7.128 4 54.3 24,6 

i 
9, o    ; 

El Progreso -   16.567 -51,2 12,1 28,7      j 

Sac at •paques •   11.034 -41,7 9,6 20  2      j 
[ 

Chimaltanango -   18.411 -46.6 6,5 15 8     ; 

Escuintla •   77. Ill 44«, 1 44, 1 21,6     ¡ 

Sta.   Rosa -   15.121 -41,1 10,6 22-5     : 

Solóla .     6.371 -47,2 1) 8'7      1 
Totoni capan -   11.107 -70,1 1,7 t. 7    ! 

Queaaltenango -   10.115 -14. 7 11.0 14.3 

Sue hit apoques 4     7.132 411.6 20,1 17,   0            ; 
j 

Teralhulau 4   lt.712 417.5 2«, 5 16, 5 
• 

San Marcos •   14.089 -15,7 ». 7,6     ! 

Huehuetanango •   11.521 -64  8 1, 7 7   6      Í 

Quiche -   11.504 -71.t 2,2 12   0 

Baja Ve rapas -   10.653 -IS.« 4,7 11  9 

Alta Ve rapi* -   IS.117 -S4.6 2.1 6,1 

Potan 4     1. Ml 440,1 It, 6 10  0 

laabal 4   IS.161 456.1 45.0 21,0 

Zac apa •  10.274 -51.0 10   1 25,0 

Chiejuimula -  22.174 • 64,5 4.1 16,2 

JaUpa •   It. 611 -61, 1 5,5 14, t 

¿«topo - si. tot -44% S 4,1 I "•'_ 
rtlCNTIt Tan» ti.  VII Csaso ée PeoUción e» 1964 
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El Departamento de Guatemala,   ION de la 
Costa Sur e Isabal continúan tiendo lugares de 
intensa inmigración en la actualidad,   Particu 
larmente el Departamento del Peten muestra un 
saldo migratorio positivo debido a que posee 
grandes extensiones de tierra factibles de uti- 
lisasse por la escasa densidad demográfica que 
caractérisa este departamento (1 habitante x 
Km*,  en 1964).   El gobierno a través del FYDEP(l) 
otorga tierras a los campesinos interesados fa- 
cilitándoles la cancelación de las mismas a tra- 
vés de pequeñas cuotas y plazos largos. 

Población Económicamente Activa 

La estructura productiva de Guatemala c.arac- 
terisada por un predominio de la producción agri- 
cola refleja en la población económicamente ac 
tiva una absorción mayoritaria de personas en la 
agricultura (67  9% en 1964) y como consecuencia 
de un desarrollo acelerado de los servicios se 
observa que el otro sector que acoge al grueso 
de personas es el terciario (21   0% en 1964).   Por 
último se encuentra la población económicamente 
activa del sector secundario o industrial    qu« 
posiblemente por la tendencia que tienen las in 
dustrias a la adopción de tecnologías modernas 
•Sta actividad productiva no es capas de mantener 
un* ocupación grande de personas. 

(I) Fomento y Do*«r rollo é» El Patin. 
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Como le ve en el cuadro anterior la pobla- 
ción ocupada total no coincide con la población 
considerada como económicamente activa lo cual 
indica que existe un fuerte número de personas 
cesantes 14, 7% en 1964,  a las cuales se les difi- 
culta ingresar al aparato productivo por la falta 
de oportunidades que presenta.   Esta situación 
se mantiene y se prevee para los años inmedia- 
tos posteriores pues no había   cambios agresi- 
vos en los niveles de producción que logren dis- 
minuir considerablemente ese fuerte grupo de 
personas que se encuentran en condiciones de 
paro.    Por lo tanto es urgente acelerar la crea- 
ción de nuevas fuentes de trabajo,   siendo la in- 
dustria manufacturera la actividad más indicada 
para atraer más trabajadores por ser una activi- 
dad que puede presentar muchas oportunidades 
de ocupar cantidades fuertes de personas si uti- 
li san en sus procesos de producción tecnologías 
con alta intensidad de mano de obra y poco capi- 
tal. 

66. 



âftHÎP. 

L« «ctivided icommlci gleeel h« «aperi 
atentado un ritmo fi« crecimiento mat o me- 
no« ««t i «lectorio,  «n lo« ¿Mimo« «ne>«,  en 
ceete ««riodo eue trenacerre •• v« «m love 
mejoramiento de I« tao« de crecimiento ««««1 
como •• «not« « continuación 

pjQiiy^Ttf fiifiii Ar»c" amia 
(Cu millón«« 4« Quetaeleí d* I tat) 

tiv«« * corte 
ce actual * 

CNf»C. 

P*r« «1 predente ato •• it»trt «le «near 
«MIA tu« de crecimiento refpecto el «He «ate- 
rior de é. 1%.   El loar o de tal mete requiere 
de un« politic« economic« encaminada • «poyar 
«•ateamente 1« producción de lo« ««clore« di- 
rect »ment e productivo« «f ríe ole e industri«! 
«domi« eaipo IMI «MO nivel de inversión por 
porte del gobierno «onerai proviate en el pre- 
supuesto d« U n*cion. 
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MM actlvtdodoa proafetcttvaa m** contribuyen 
ce* meyor pea« a la formación 4a I* producción 
global 4« i« economía ha« aie« 1* agricultura y 
•1 comento e,*e cu promedio han atfnifitteo «i 
l'y 10* reepe divamente en le« ttêltmoa 4 «He«. 

fiMÉEtJtYl 

»PAt.BiiMyaiáD£« SäHT© t*n RAMM 
ü*. ACTIVlüAl¿ 
(En millón«« de OuMMlti «a Itbt) 

}A«ttvie««ea 

«TOTAL 

fAffirultur« 

JMiMa 

pnEMt rte 
i 
>r orne roo 
i 

ffren aporte 

pClectricteed 

Contante ciati 

><màn.  Péaéica 

turo« aar vie toa 

T 
i If«« 

4H o 

14 

l*t t 

«te i 

94 i 

le t> 

14 I 

•4 * 

140.a 

lt*0 
T 

If'l itTl 14'1 

401   4 

I   1 ! i 

It«, * ¡ 
I 

i*« 4 ; 

100   I 

•1   I 
it i 
•4  0 

mi 

t.ij 
10*. 4; 

%4§ i; 

I0S  i 

11. l! 

it i: 

t0, 4 

104   4 

461 4 

1.4 

111  0 

44^  t. 

114  0 

14   7 

10   ' 

tè 4 

104   I 

*t7   1 

1  0 

141   0 

fell   1 

Ili 1 

l7 4 

11  1 

101   ? 

114   - 

»vente:  «ttitftcté« Economicé Actual y pH rapaci iva« a corto 
plaao.   CNPE. 

Al observer la e«trwc4era por cant vai per ac - 
ttvtéaetea eoi producto total a« encuentra qua a« 
la« ultimo« tftoa «afa no aa aa mo«ttic*do  lo« di 
vor««« aactor«« aifuen menifeetendo I« mioma 
participación relativ«. 
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HX&J&ZIULA PQJClMTVAk Bftfa PJj_8t 

Actividades Allo« 

TOTAL 

Af ricultura 

Minas 

Industria 

Comercio 

Tran aporta 

Electricidad 

Cenetrucción 

Aanan, Postica 

Otro« servicio« 

.   \W       \V9     •    i?71     1   Htt-fJJ.I^ 
100.0 

l7  3 

0, 1   I 

té, 1 

as s 

§,4 

1.1 

1.7 

4.9 

15,0 

100.0 

17, % 

0, 1 

IVI 

le, 9 

5, 5 

1.1 

1,6 

4,1 

14, t 

100.0 

I7, 4 

0, 1 

15,7 

1*. i 

5.6 

i.a 
1, 5 

4,7 

14 t 

100.0 

ITS 

0 1 

15 7 

1«  0 

5  5 

1 2 

1.5 

4   7 

.100. 0 ¡ 

!27  4 I 
I i 

0   1 

16   i 
i 

; It   5  i 

! lJi 
'15' 

'    4   7¡ 

14 9    i 14 9 

Fuente:  Situación Económica Actual y sus perspectiva* a 
corto plato CNPE. 

El sector productivo industrial ha represen 
tado durants el periodo 1969-71   *n  16% *n el 
producto total sin mostrar avances significativos 
lo cual quiere decir que el proceso de industria- 
litación en ios últimos anos ha manifestado cier 
to estancamiento,   debido a que su producción se 
ha basado fundament aiment» en lus bi»n*i tradì 
clónales y hasta la fecha no se ha visto ninguna 
inclinación por part« de la iniciativa privada a 
invertir en nuevos campos de la industria que no 
sea tradicional   salvo caso«,  eacepctonales. 



El lector Minai aatá ticiiimrnte des« 
rrollado por U «uaancia da una avaluación 
da loa racurioa M inaroa. 

Cuadro 4-VOI 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LAS DIVERSAS RA 
RAMAS PRODUCTIVAS 

AÑOS 

Ramai 

Agricultura 

14 i AM 

Induct na 

Comercio 

Tranaporte 

jElactricidad 

Construcción 

Admón    Pública 

Ut roa Sorviciot 

rod.   TOTAL t 

1444-7Q 

5  1 

214 

». * 

?.• 

M 
0 1 

M 

4.1 

». ? 

l«T0-?l 

j 1 

4,0 

*.t 

*,§ 

». § 

M 
S.4 

I.Î 

».4 

j 
—4 

1*71-71'   l»7t.f|| 

 1 1 

"i 
4, O \ 

» 
i 

».4 j 

10  1 

*;¡ 4   ?  * 

í> i 

S   1 

• 4 

4 1 

M 

• 4 

• 1 

fc I 

4 1 

4. 1 

ruant a:  Situación Económica Actual y aua aVrapacliva«" ' 
§ earto pumo,  CNPE. 

Laa actividada« economi caá qua hon moatra 
éo «na tftaa da crecimiento un t«nto aufterior  a 
1« taaa promedio gana ral da 1444 a 14*1 han ai 
éo al Cowrriiu y «1 Tra o aporta.   En lt?I lúa «I 
•actor Elrit ruidad el que moatru «1 mayor d» 
»amiamo   du ho crecimiento «até vinculad« a 
la incorporación da una nuova planta da vapur 
an la Cant ral Tácnice da EecuintU    Ad«mia 
aa amplió la rad da diet rituel«« electrica an 
aae    ~ 

«MHWO| 
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La «votación que h« meetratfe «1 mgr«§« 
par caput« • travet 4« lo« étlimee «He« ha »irto 
Ian«a «ape rimeritando un* tata promedio acu 
mutati va «ruai et 1, fit «• ini a i«?| Mitn 
trac «I cr«ctmt«nto promedio aniael évi ingre 
•o Nacional total «n «l mi amo »«riodo   fu« et 

(a precies cor riant*«) 

IfM 
—  

Inf raae Total 

Ite« I 4*1.411 

Ifîf i.êêê.êf 

Ifìl 

It*! 

1*11 441 

Ite*, tll 

j      Ingrato per t«p*ta 
-.. -.JflK»tt«l«aj    .. 
| ita,ti 

¡ m, *-• 
j il« i« 
| 11«. 14 

m 41 

rua**«:  tacete« 4« Chanta« Nactonalta 

Höft«,  é« C«tuâto« Economic oa   H^ruf t« , .'• M    U 

El centtneo crecimiento «calere«« ér ta 
pvMacié« ne pernii« ««tener Mctatoi r«la 
live« importa«* ta éel tn§ re«e par capita 



Ott*t«Nt*tê •• MI fei» SNtittefltSfJieNt* 
agrícola y aenaéere y ewe rituri»! naturi 
lee M cifren «apee teintent« en lot predntc 
ta* que ee obtienen de »MM doe actividades. 

L* agricultura •• encuentra »Mondici« 
•* tede la r «public i y •• todavía ¡a actividad 
•«je aie An« a tot por contala mee «I« veste« a 
•toda« ém colaborar an I« riqeeaa nacional. 

Loa produci oa beeteemente productivoa 
pera consumo intorno y eapnnación son por 
•SM o lancia al mais   frijol   calo   atfoéun 

y calli so «sucer. 

La ganada ria •• otre a* loa recurso« 
ilSkowrtantoa da   Guata ma la ya qua U cria et* 
w bovino,  ovine y porcino «••(<« . «tendi 
ém a teste) lo large y anelici  i.   i.. N< pulii I > « 

T.* rt*c«i*rie tañer on lumt.i l    , it|uu • ma 
errors,     euer« tede eepeci*s tina«   qut  «nun 

an variai do lai regten«« d*l paia 

A »tocto de uni mayor toncrrt ion a« ana 
Itsarón las naava reglones an qua ta subdivide 
Cfcaeftemela   • 1« her« de lanar an cuanta las 
racursaa naturales 

Int ag ran tata ragion los éapart amo ni os ate 
Qawaeteonanau   leíala    San Marco«    T«tonica 
pési,  rhiobuefnango   Cntmaltenenfu   Quich« y 
teca* epe e,u«s   les racuraes net ur «l»a son la 
actividad agricola basetta an al cultivu tampurai 
ée «nafa,  trig«   írijol   papt« y productos »orti 
co)ftM,  y an «t cultivo permanent« da c«f« y cafta 
de aaucar 



L* ganadería «até repr*a*ntada por la 
luccién d* ganado ovino y bovino ee*n- 

e talmente     Lo« eeequee dt conifera« a* 
«•event ran cerno air« e« MM riqueaa« qu* 

••«• ion* 

Altare« paretai«»««!* lo« Departamento« 
de M«*nu«t*»ango y cl Quieti*    lu climatolo- 
gía eatr*ftMd«m«ntc tría Umita lai *ap>tot«. 
cien*« agriculaa <» cultivo« anual*«    Su v*r- 
dader« riqu*«e a* encuentra *n *1 ganado y 
•a la« boaqu* • que invaden pan* d* «ua ti*. 
rraa 

«*JiílJf£J&UÍla»tiL 

Lo« Departamento« 4* tan Marco«    Qu* 
««ilenango   Retómate« y auchitepéquea «on 
la« evo I orinan la llama«« «ana «al pacífico 
occidental 

Ka «toa é« la« ragiona« moa favoreeidea 
«n cuanto a ta dt apené ai It dad y m*n*jo d* «ua 
racuraoo    tien* un« topografía plana y «u*lo« 
astencoe y fertile«    Ea aquí' dona* •* producen 
loa culti vea ma« important*« para I« esporta- 
clon como «on *1 cal* y algodón     A« i mi amo 
a« la tona ganadera máa rica del pai« contando 
con un elevado percent*;* dei ganado bovino 
•atotaate en todo Guatemala 

CI área geográfica «ea coonprende lo« de 
part amento« de lucMtopoquea, telala   Chima I 
tantago    Cscuintl«, taaatepeqitte« y Jut tepe.  c«aa< 
tttov* la tona del pacífico ariantal 



Cl atra de las sonat de mayores recursos 
naturales del país y* que au tierra et altamente 
productiva y loa cultivo! de café,   algodón y bana- 
no «atan muy extendido!.   Igualmente la ganadería 
predomina en todo el ámbito de la región constitu- 
yendo otro de loa recuraoa dignos de tenerte en 
cuenta 

XSU« yHerrat Altai Centrale» 

La región llamada de eata forma eatá integra- 
de por Guatemala,   Baja Verapá«,   El Quiche,  Za- 
capa y El Progreto.    La etcata riqueaa del terre- 
no de etta tona hace que tanto la agricultura como 
la ganadería te encuentren escaramente desarro- 
llados y sus producciones no representan un a ut en 
tico recurso para el desarrollo de la tona. 

Qmm¡ 

Alcansa los departamentos de Jutiapa, Jalapa, 
Chi qui mu la y Santa Rosa.   La característica que 
distingue a esta región es la posesión de terrenos 
pedregosos y secos que hace dificultoso la extrac- 
ción de cualquier tipo de riqueaa de las mismas. 

Sa haya situada en Isabal y Alta Verapag, 
Stia tierras excesivamente húmedas tienen ps- 
quefta producción de banano,  plátano,  maía y 
frijol,  la característica más sobresaliente es 
la riquesa de bosques de madera y las extensas 
áreas de riquesa ganadera que posee esta sona. 

Lo integra el Departamento de Alta Ve rapas 
y ta destaca por un suelo explotado tradicional- 
mente y una erosión continua de laa tierras.   Ex- 
captuando el cultivo da café todo lo demás as agri- 
cultura éa subsistencia.  Su riqueaa también se 
elf va an bosques da maderas finae. 



75. 

geten 

Es uno de loa departamentos que poseen ma 
yor numero de ret ut «os naturales de Guatemala 
pero debido a Ja detectuosa infraestructura de 
transportes y comunicaciones motivan la situa 
cion de un desarrollo limitado 

A pesar de su gran extension no posee tierra 
aprovechable para la agricultura y su gran recur 
so consiste en la explotación de sus bosques so 
bre todo de maderas unas 
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Resultado de lot eafueraos gubernamen 
t«les realisadoe en «1 pat ado,   te cuenta ac 
tu*imente con un sistema vial (especialmente 
d« carreteras) propicio para la movilisaoon 
d« bianca,  terviciot y peraonat tênto en el 
ambito nacional como an el centroamericano 
y ton el exterior. 

Cl sittema da carreterae enlátente co 
munie* todoa loa cant roa importante! de pro 
duc e ion y conmino.   g* han habilitado ade mat 
por medio de carreterae muchaa regiones, 
aun no datar rolladas logrando prácticamente 
la integración territorial. 

Loa ramales de carreteras mât impur 
tantea del pata ton:   la Carretera Int e roi e* 
nica (CA  •) a travet do la cual se comunican 
lo« do« océanos Pacifico y Atlántico       La 
Carretera Interamericana (CA  1) que reco 
rrtofMlo todo el territorio nacional de ocii 
dente a oriente llega a laa fronteras dt  M« 
meo y el Salvador.    La otra red basi« a .» 
la Carretera del Litoral del Pacílm< i^u» 
•travteaa toda la sona sur que se caractr 
ripa por aar la región más productiva del 
p*ía.    También ae han conatruido  entronques 
ajo* comunican con el Salvador (CA M) y Hon 
durae (CA 10) laa tualaa vienen a facilitar 
• 1 como re lo en al Marcado Común Centroame 
ricane. 

Cl transporta ferroviario en Guatemala 
••té orientado fundamentalmente al estertor, 
Actudtme-nte transport« un« carga importan 
t« da I« importaci«« y ««portación.   El prin 
cipdt r«m«l «• «1 «,«• comunica al Pue He de 

«••••»«•I 
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San José tn el pacifico,   con la Coita At Un 
tica tn Iaabal.  tocando en lu recorrido la ciu 
dad capital de la república. 

En relación a la« instalaciones portuartaa 
• e tienen 2 en el Atlántico,  Puerto   Barrios y 
Matías de Qálve« y doa en el Pacífico,   San Jo 
•e y Champe rico. 

El transporte aéreo nacional cuenta con una 
Empresa (AVIATECA) que eitá primordialmente 
destinada al movimiento internacional de pasa 
jeroe. 

Se puede concluir que el transporte en Guate 
mala puede responder adecuadamente a los nuevos 
impulsos de desarrollo económico,   ya sea hacia 
•dentro,   regional,   centroamericano u orientado 
hacia el comercio enterior. 

e?»Acipaies .Problemas 

1.     Ss considera que los distintos medios de 
transporte desarrollados ha conducido a 
una competencia nacional,  sin especiad 
•ación,  no se ha logrado que cada uno par 
ticipe en el tipo de movimiento de transpor 
te que le sea más propio o que sea mas 
economico (ejem: ferrocarril apto para 
transporte pesado y de larga distancia). 

I.     Otro problema primordial existente en la 
actualidad es la mala orgamsación y admi 
nittración de las empresas estatales reía 
clonadas con el transporte tales como : 
FEGUA < Ferrocarriles); Puerto Barrios 
Transportes Atlantide, AVIATECA Y FLO 
MERCA (Marina Menante Centroamericana). 

En consecuencia el gobierno deberá empren 
der un estudio integral y por smpresa para mejo- 
rar la eficiencia de cada una de ellas,  y estable 
car una coordinación enirs los distintos medios 

MMBK4B 
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Educ*cjpn 

El índice de analfabetismo de la población 
Guatemalteca ei uno de lo« más altos de Ame 
rica Latina,   en 1964 de la población mayor de 
15 aftos el 62, 1% era analfabeta. 

El proceso educacional en el pata com 
prende los siguientes niveles. 

1) Educación Pre  primaria 

2) Educación Primaria 

3) Educación Media 

4) Educación Superior 

Escuelas oficiales y particulares que 
funcionaron en la República de Guatemala. 

80 

Allo 

1968 

1969 

1970 

Pre. 
Prim. 

381 

385 

Primarias 

.                j .....      «——,         _ Meíjio    Anexos   j 

Uiban" ífi'i^'esiüSíítftatJL ___1A JiTll.mii_ 

5. ?12    ;   3.9"0 !       395 
Ì Î 

5. 905    |  4.442 |       383 

408    I  6. 040       4. 69? I       392 

LJ I  

Centros iUmver 
Nivel      Ind. ¡si dacie si 

1.467   i    86        i    4 
—t 

I.479 

1.658 

95 

82 5 (a) 
__ . J l_ _ __J 

Fuente:   Anuario Estadístico Dirección General de Estadística 
1970. 

(a)  1 Universidad Nacional y 4 privadas. 
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A pesar que le observan esfuercos por 
extender el interni educativo no ae ha logra 
do cubrir  laa necesidades educativa!.      Apro- 
ximadamente el nivel de enseñanza primaria 
deja am atender a] 43, 7% de la población com 
prendida entre  7 y 14 años (1) 

Se observa ademáa un alto grado de deaer 
ción eacolar en loa nivelea primarioa,   lo cual 
conduce a que loa programaa educativos del 
nivel primario den un índice de producción re 
ducido.    De cada 100 niftoa inacritoa en el 1er. 
grado de dicho nivel Bolamente 20 egresan de 
aexto grado. ( l) 

En el nivel medio ae produce un índice 
elevado de deserción aunque menos que el 
nivel primario.    El índice de producción para 
el ciclo basico (pre-vocacional) es de 60, 5%, 
para diversificado de 31, 3%.    En el nivel supe 
rior (universidad) el índice de producción ea 
de 20, 3%. (1) 

La deserción en grado considerable incre 
menta los costos por estudiante graduado. 

Se considera que el sistema educativo no 
está produciendo ni la cantidad suficiente ni 
los tipos de graduados que la sociedad nece 
sita.   Hay una marcada inclinación hacia los 
estudios de carácter teórico y escasos progra- 
maa educativos en laa áreaa técnicaa. 

La mayor parte de loa programas educa 
tivoa carecen de una declaración concreta de 
objetivos,   metaa,  alcancea y estrategias. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 

(1) Fuente: Sección Recursos Humanos CNPE. 
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contempla dentro de lai politica« educati vai 
mejorar la calidad de los recursos humanos 
fltfJLLif nen y a cierta formación. 

Sanidad 

En Guatemala se observan indices de mor- 
talidad bastante elevados lo cual es reflejo de 
deficientes condiciones sanitarias.   Para 1970 
la tasa de mortalidad general fué de 17, 0 por 
cada mil habitantes. 

Las enfermedades que atacan con mayor fre- 
cuencia a la población guatemalteca se enumeran 
a continuación; 

CAUSAS DE MORTALIDAD 

1.   Enfermedades infecciosas o de 
índole parasitario 66, 0% 

l.   Enfermedades infantiles 12, 1% 

I.   Enfermedades cardiacas 3,2% 

1.   Tumores 2,0% 

5.   Otras 16, 7% 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975, 
Tomo I,  Anexo II. 

Los principales factores negativos que oca- 
sionan las diversas enfermedades anotadas son: 
ausencia de agua potable en las áreas rurales, 
•1 desconocimiento de hábitos higiénicos y ali- 
menticios, el bajo ingreso per capita principal- 
mente de las áreas rurales, escasea y mala ca- 
lidad de las viviendas. 

L 
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El personal médico y par*  médico et 
sumamente limitado así se tiene que por cada 
10. 000 habitantes hay 2, 5 médicos,   o, 4 odon 
tologos,   0, 0? ingenieros sanitarios 1, 5 enfer- 
meras. 

La existencia de Hospitales y camas son 
insuficientes para poder atender a todos los en 
fermos necesitados. 

Para el año 19*71 se tiene la siguiente dota 
ción de hospitales y camas en todo el país: 

82 

1. N9 de Hospitales 

Total 

General 

Otros 

2. N9 de Camas 

Total 

General 

Enfermedades mentales 

Tuberculosis 

Otros 

3. Centros de Salud 

4. Clínicas,  dispensarios 
y otros 

15 

36 

9 

10- 6M 

8.248 

1. 171 

1.036 

177 

234 

24 

Fuente: América en Cifras 1971 



El plan nacional de datar rollo 19?l-19?5 a 
travás de sus acción««,  persigue reducir la tasa 
d« mortalidad infantil mediante una protección 
•1 %0% •> la población infantil aplicando vacuna« 
contra lai principale« enfermedades infantile«. 

Persigue adema« mejorar la eficiencia de 
la red hospitalaria existente,  el saneamiento del 
agua en el área urbana y rural,  construcción de 
alcantarillados y extender la electrificación en 
• 1 área rural.   O sea que le da énfasis a la medi- 
cina preventiva,  a la instalación de recursos fí- 
sico« y mejoras en lo« existentes 

• S. 
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F)    E&.QJ1UCCIQN AGRICOLA E INDUSTRIAL 

Producción Agrícola 

L* producción agrícola en Guatemala se 
puede dividir en tre« grande« grupo« en fun- 
ción a «u deatino:   a)  Para coniumo interno 
personal,   b) para coniumo industrial inter- 
no y c) para exportación.   La participación 
relativa de e«to« tre« grande« bloque«,   en 
el valor total de la producción agrícola e« 
la «iguiente: 40% representan lo« producto« 
de coniumo peraonal interno,   10% lo« de 
coniumo indu«trial y 50% lo« de exportación. 

Dentro de la producción para coniumo 
interno ocupan una po«ición preponderante 
el mai« y el frijol que han representado apro- 
ximadamente el 11 y 8% respectivamente den- 
tro de la producción total. 

Dentro de la limitada producción agríco- 
la destinada al coniumo industrial «e observa 
un predominio de la cafla de aiucar; ha signi- 
ficado en lo« último» a fio s el 7% del valor bru- 
to de la producción agrícola. 

Lo« principale« y tradicionale« producto« 
agrícola« de exportación,  en orden de impor- 
tancia «on: el café,   algodón,   banano,   cardamo- 
mo y chicle.   El primero ha aportado del 30 al 
35% de la« divisa« que ingresan al país en con- 
cepto exportaciones de bienes.   La exportación 
de algodón y banano ha dejado al país más o 
meno« entre el 14 y 20% del total de divisai 
por concepto de exportaciones 

Prinriaale« Mercado« Externo« de lo« produc- 
to« a«rirolai 

Lo« principale« pai«e« comprador«« de 
café han «ido Eitadoi Unido« y el Mercado Co- 
mún Europeo. 

~1 



L 

Estados Unidoi absorbió un promedio sn- 
tre «i Î8 y 4S% (entre 1968 y 1*72) umï toUl d# 

exportaciones anuales de café,  el Mercado Co- 
mún Europeo para loe miimoi allot compró el 
SO y 42% de las exportaciones totales de café. 

En relación a la venta de algodón se tiene 
que el principal paia que utilisa el algodón pro- 
ducido en Guatemala es el Japón hacia donde 
se destina entre el 50 y 70% del total exportado, 
en segundo lugar ae encuentra el Mercado Co- 
mún Europeo que compra del 20 al 40% de las 
exportación total de algodón. 

Las ventaa de banano se dirigen hacia 
USA y Mercado Común Europeo.   En 1972 el 
67% fue consumido por USA y el 29% por paí- 
ses de la C. E. E. 

El cardamomo es dirigido predominante- 
mente a la C.E.E. (33% en 1972), a Arabia 
Saudita (11. 4% en 1972) y el 14% a Suecia en «1 
afto referido. 

• 9. 
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L* estructura de la producción agrícola 
para loi próximos aftos no sufrirá cambios 
importantes pues las tendencias de incremen- 
tos de producción se observan en los mismos 
productos tradicionales.   Aunque se encuentran 
vigentes políticas gubernamentales de apoyo a 
la Diversificación Agrícola inclinada a la ex- 
portación,   sin embargo,  los efectos positivos 
de tal diversificación se verán a más largo 
plaso. 

La producción industrial experimentó un 
crecimiento promedio anual de 1968 a 1972 de 
5, 7%,  crecimiento bastante lento si se piensa 
que el país se encuentra en las primeras etapas 
de industrialicación en las cuales        debería 
presentar un mayor dinamismo.    Sin embargo,   en 
países en vías de desarrollo como Guatemala la 
industria manufacturera aún se enfrenta con se- 
rias limitaciones para su desenvolvimiento,   sien- 
do las principales la escasea de capital, tecnolo- 
gía propia,  mercados limitados y mano de obra 
poco cualificada. 

La estructura de la producción industrial, 
continúa siendo reflejo de un incipiente desarro- 
llo industrial,   es manifiesto el predominio de las 
manufacturas de tipo tradicional que en el caso de 
Guatemala significa aproximadamente el 80% del 
total del producto industrial y los productos manu- 
facturados intermedios y metal-mecánicos repre- 
sentan el 20%.   Esta estructura se ha mantenido 
sin mostrar cambios significativos en los últimos 
aftos. 
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Principles producto« industrial que se exportan 

Lo« bienes manufacturados de exportación 
de mayor importancia eon el asúcar y carnea fres- 
ca! que van destinadas casi en su totalidad hacia 
países fuera del área Centroamericana. 

Los productos industriales exportados al Mer- 
cado Común Centroamericano son fundamentalmen- 
te textile«,   calsado,producto« de vidrio,  caucho 
(neumático«) y producto« químicos.   Estas ramas 
industriale« por encontrar una buena acogida en 
los mercados centroamericanos son las que han 
mostrado mayor dinamismo en los últimos años. 
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L 

IMPORTAÇION JDE PRODUÇTOS_ 

Dada la tipologia eminentemente agri 
cola que caractérisa a un pai* como Guate 
mala la mayoría de loa productos que ae im 
portan tienen como mi «ion abastecer las ne 
cesidades industriales del país,  bien sea a 
través de materias primas,   productos inter 
medios o bienes de capital. 

El grupo de materias primas y productos 
intermedios son los que se revelaron en 19?2 
como los productos más dinámicos ya que au 
mentaron cerca de un 10% sobre el año ante 
rior.   Solo el capítulo de materiales de cons 
trucción registró un pequeño descenso. 

La importación de bienes de capital expe 
rimentó un pequeño aumento (3, 1%) en 1972 
respecto a 1971 motivado por el descenso en 
los campos de maquinaria y equipos para el 
transporte que en 1971 habían alcangado un ni 
vel elevado a consecuencia de la compra de 
varías locomotoras para FEGUA y de una na 
ve para AVIATECA, 

La maquinaria y equipo para la agricul 
tura y la industria alcanzarán en 1972 nivele« 
absoluto« alto«,   determinando incremento« 
bastante importantes (26 y 15% respectivamen 
t.). 

Lo« bienes de consumo evolucionaron por 
«1 contrario muy poco (2, 5% «obre 1971). 
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Con objeto de conocer loi productos con 
concretos que se importan en Guatemala ae han 
desagregado totales importados desde 1968 has- 
ta 19?) » efectos de poder determinar que arti* 
culos ton los que consiguen mayor participación 
•n el volumen total de importación. 
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Lot concepto! HiUdol,  Tejidos y acabado 
Textil,  Producto! Químico« industriale« bási 
co«, Industrias básicas de hierro y acero, pro 
ductos metálicos excepto maquinaria y equipo de 
transporte,  Maquinaria no eléctrica,  Maquina 
ria y aparatos eléctricos y Vehículos automóvi 
les son los que alcanaaron mayores cuotas de 
participación asi vemos que según los años su 
porcentaje fué: 

Ano 

ina 
1969 
19*0 
1971 

Porcentaje alcanca 
do s/Total     100  

56, 3% 
54, 1% 
56, 1% 
53, 8% 

La conclusión más importante que se deduce 
d« «sta situación es que la industria Metalmecá- 
nica apenas si está desarrollada en el país pues 
to que el monto más importante que se importa 
•on precisamente, productos derivados de esa 
industria. 

101 
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C1QNADA CON EL DESAREOLf.o 

El liittmi gubernamental ha realisadu 
•afuéraos para contar con instituciones que 
apoyan por lo menoi el desarrollo de loa se 
torta de la economia mài necesitados. 

e 

El sector agrícola que constituye la base 
de la economía nacional y que es caracterís- 
tico de un incipiente desarrollo cuenta con el 
mayor numero de organismos de apoyo que se 
•numeran a continuación;  El Banco Nacional 
Agrícola,   encargado de la asistencia crediti 
eia a los pequeños y medianos agricultores 
El Instituto de ComercialiEacion Agricola 
responsable de la comercialización de los pro 
ductos agrícolas tanto en el mercado interno 
como externo; La Dirección General de Ser 
vicios Agrícolas,  su actividad principal es 
prestar asistencia técnica y otros servicios 
de apoyo a los productores agrícolas; El Insu 
tuto Nacional de Transformación Agraria (IN 
TA) que tiene como objetivo fundamenta] ir me 
jorando paulatinamente la distribución de la 
tierra,   atenuando cada ves más la concentra 
ción de la misma; El FYDEP institución encar 
gada de desarrollar y fomentar la economía 
dal departamento del Peten. 

En el Sector Industrial se encuentra Ja Cor 
poración Financiera Nacional (CORFINA) que 
tiene el propósito de otorgar crédito» a la pt 

quefla industria,  minería y turismo.    Por otra 
parte esta GUATEXPRO,  encargada de la pro- 
moción de las exportaciones de productos ma- 
nufacturados fuera de la región Centroamerica 
na. 



íes. 

Fara «1 incremento d«l turismo otti «1 
Instituto Guatemalteco de Turiamo (INOUAT). 

La aseases de viviendas es manifiesta en 
todo el pais consecuentemente se ha creado el 
Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) que fa- 
cilitará la adquisición de casas a los estratos 
de población de exiguos recursos. 

En ti campo de las Telecomunicaciones 
está GUATEL (Empresa Guatemalteca de Comu- 
nicaciones), que en los últimos años ha exten- 
dido su red de microondas que éntrelas» a Gua- 
temala con Centro América y resto del mundo. 

En relación a la capacitación de mano de 
obra agrícola,  industrial y de servicios se cuen- 
ta con el Instituto Nacional Técnico de Capaci- 
tación Adiestramiento y Productividad. 

Los organismos mencionados anteriormen- 
te ton los que inciden en forma directa al acele- 
ramiento del desarrollo económico del país. 

L 
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I)      CONTENIDO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Dentro de los países Latinoamericano«, 
Guatemala es uno de los primeros que ha ela- 
borado Planes de Desarrollo para enfrentar 
los problemas económicos principalmente de 
subdesarrollo que caracterisan a éste.   Hasta 
la fecha se han elaborado cinco planes quinqué 
nales,  el último correspondiente al periodo 
1971-1975.   Caracterizado por contener más 
acciones concretas y menos lincamientos ge- 
nerales. 

Las metas que persigue alcanzar el Plan 
de Desarrollo vigente son: 

•)    Lograr una tasa de crecimiento del PGB 
(7,8%) sostenida durante los 5 anos. 

b) Distribuir los beneficios derivados de di- 
cho crecimiento entre todos los estratos 
de población, principalmente en la pobla- 
ción de menores recursos. 

c) Persigue acelerar el desarrollo agrícola 
fundamentalmente, y mejorar el nivel 
educativo y de salubridad de los recursos 
humanos. 

Objetivos fundamentales perseguidos con 
la ejecución del Plan: 

1) Aumentar el coeficiente de inversión (Pu- 
blica y Privada) durante el período 1971- 
1975 (un incremento anual de 1, 6%) 

1)    Crear los medios institucionales básicos 
(reestructuración del sector público agrí- 
cola) conducentes al aumento y diversifi- 
cation de la producción agrícola y pecua- 
ria,  como básico para el desarrollo eco- 
nómico y social del país. 
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3) Reducir la vulnerabilidad del sector 
externo. 

4) Mejorar la distribución del ingreso 

5) Regionalisar la inversión 

6) Mejorar la organización del sector público 
para que sea promotor efectivo del desarro- 
llo. 

El logro de los objetivos enunciados exige 
grandes esfuerzos por parte del pais y especifi- 
camente por el gobierno.   El cual estará orienta- 
do en dos sentidos;   1) En el aspecto fiscal y 2) 
en el sector externo.   En relación al primero, se 
mejorará la administración tributaria con el ob- 
jeto de evitar la evasión de impuestos.   La vigen- 
cia del Protocolo de San José (Impuesto de 30% 
a la importación de artículos suntuarios) y la 
modificación del impuesto sobre circulación de 
vehículos y el de la renta,   permiten preveer un 
incremento de los ingresos tributarios en 4, 3% 
anual.   Respecto al sector externo,  el plan con- 
templa un ambicioso incremento de las exporta- 
ciones de origen fundamentalmente agrícola a 
través del incremento y diversificación de la 
producción de este sector.    Consecuentemente 
la mayor parte del plan está enfocado a brindar 
un apoyo financiero y técnico al pequeflo y media 
no agricultor. "* 

Entre las otras actividades económicas que 
contempla el plan con prioridad están el incre- 
mento del turismo y la exportación de niquel 
(hasta la fecha no se ha entrado a la fase de ex- 
plotación). 

El plan considera además la conveniencia de 
que Guatemala continúe siendo parte integrante 
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dsl Mercado Común Centroamericano ya 
que a travée de él le acelera el proceso de 
induatriali«ación y se sustituyen progresiva- 
mente importaciones las cuales contribuyen 
a agravar la situación deficitaria de la Balan- 
ta de pagos.   Además para conseguir la esta- 
bilidad de la Baiania de pagos el plan reco- 
mienda la reducción de importaciones de bie- 
nes suntuarios así como la eliminación gradual 
de la colocación de valores a mediano plago 
en el exterior. 

Directrices de Política Industria^ 

Las directrices de política industrial con- 
tenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1971- 
I975 «on de carácter general,  salvo las accio- 
nes concretas relativas a la adecuación del mar- 
co institucional para atender el desarrollo indus- 
trial. 

Los principales campaa de acción relativos 
al desarrollo industrial incluidos en el plan se 
mencionan a continuación: 

a) Consolidación y ampliación de una industria 
existente con el propósito de extender el 
uso de la capacidad instalada existente, y 
de incorporar cada ves mayores componen- 
tes de materia prima nacional al proceso 
industrial. 

b) Promoción de nuevos proyectos industriales 
que tengan algunas de las características 
siguientes: 

1) Que utilicen productos agropecuarios 
nacionales 

2) Que gocen la ventaja comparativa dentro 
del Mercado Común, (criterio de regio- 
nalisación, para evitar duplicaciones de 
inversión en las mismas ramas industria- 
les   y lograr una localisación óptima) 
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3)     Que tengan posibilidades de exporta 
ción fuer* del are* Centroamericana. 

Aspectos Institucionales 

Dentro del marco institucional relacionado 
con el desarrollo industrial es notoria la ausen- 
cia de un organismo financiero estatal especia- 
lis ado en el sector industrial y que cuente con 
la capacidad técnica y financiera requerida para 
promover el desarrollo industrial. 

Es necesario resaltar,  que el sector público 
aun no tiene una clara concepción del papel   que 
le    corresponde   desempeñar en la promoción 
industrial. 

La estructura institucional relativa al desa- 
rrollo industrial es la siguiente: 

1) Ministerio de Economía,  organismo máximo 
del Sector Industrial. 

2) Secretaría General del Consejo Nacional de 
Planificación Económica,  encargada de la pro- 
gramación industrial y de la preparación de 
estudios técnicos que   fundament en  In toma 
de decisiones del Ministerio de Economía, 

S)     El Instituto de Tecnología,   Capacitación adies- 
tramiento y productividad encargado de la 
formación y desarrollo de los recursos huma- 
no« (INTECAP). 

4)     La Corporación Financiera Nacional (CORFINA) 
encargada del financiamiento de proyectos in- 
dustriales identificados en los planes de desa- 
rrollo industrial. 
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Lai otras entidades que deberán colabo- 
rar con las instituciones gubernamentales men 
donadas antes son: 

a) La Cámara de Industria y Comercio,   orga 
nisación adecuada para discutir en su seno 
el desarrollo industrial, con las personas 
directamente interesadas, 

b) El Banco Industrial,   con ayuda financiera 
vendría a complementar la labor realizada 
por la Corporación Financiera, 

Programa de la Pequefta Industrja_ 

Tomando en consideración que la pequeña 
industria constituye un importante estrato den 
tro del sector industrial,   el plan nacional de 
desarrollo persigue apoyar a la pequeña indus- 
tria mediante las acciones siguientes: 

a) Otorgar  asistencia crediticia a la pequeña 
industria por medio de mecanismos prete 
renciales de crédito,   canalizados principal- 
mente por la corporación financiera, 

b) Conceder asistencia técnica con el fin de 
mejorar productividad, procesos de produc 
cion e instalación de maquinaria. 

c) Conceder asistencia técnica para superar 
el nivel de sus promotores y trabajadores, 
o bien elevar la capacidad empresarial del 
pequeño industrial. 

d) Crear la organización institucional adecuada 
de comercialización que permita aprovechar 
mercados centroamericanos y fuera del área. 

e) Al establecerse la organización institucional 
para   la comercialización, esta deb« proponer 
al pequeño industrial los medios para conquis- 
tar el mercado interno del país. 
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J) Mi^ÇÎQJiESJNSTITUÇJpNALES Y 
MALESLDE.GUAJ,EMALA CONJEL 
fiSSífiJ9¿£E^R^MERÍc A "' 

Los movimientos íntegracionistas de 
ios cinco países Centroamericanos inician 
la cristalización de su unión a partir de  1958 
a través de la creación de órganos,  políticas 
y mecanismos que actualmente constituyen 
el Mercado Común Centroamericano 

La institución que dio empuje a la unión 
Económica Centroamericana tue la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) de 
las Naciones Unidas quien a través de la se 
rie de investigaciones realizadas sobre el de 
sarrollo histórico y político de los cinco pai . 
sei del Itsmo,   detecto que éstos son carac 
teristicos de condiciones bastante semejantes 
en el orden,   económico,   social y político y 
que por lo tanto,   el logro de su desarrollo 
en forma acelerada se alcanzaría a través de 
la asociación de los cinco países.    Fue deter 
minante para la union,   además de CEPAL,   las 
recomendaciones emanadas por el Consejo de 
Cooperación Económica del Itsmo.   C, A      inte 
grado por los ministros de Economía. 

Los primeros instrumentos jurídicos muí 
tilaterales básicos en los que se apoya la inte- 
gración Económica son: 

19)    El tratado multilateral de libre Comercio 
e Integración Económica (suscrito en 1958) 

í?)    El Convenio sobre el regimen de indus- 
trias Centroamericanas de Integración 
(1958) 

J?) El Convenio Centroamericano sobre equi 
paración de gravámenes a la importación 
(1959). 
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49)     El tratado General de Integración Eco- 
nómica (I960) 

OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LOS PRINCI- 
PALES CONVENIOS 

1?)     El propósito del tratado multilateral de 
libre Comercio era desarrollar una unión 
aduanera entre los territorios de ios cin- 
co países,  una ve* que se hubiera perfec- 
cionado el regimen de libre intercambio en 
un periodo de diez años. 

29)     El regimen de Industrias Centroamerica- 
nas de Integración, tenía como objetivo 
primordial actuar en sectores claves de 
la economía,   esto es en actividades manu- 
factureras cuya instalación acelerara el 
proceso de industrialización.   Se perseguía 
una especia de programación donde se le 
originaba a cada país el desarrollo de de 
terminadas industrias las cuales suponían 
el aprovechamiento de economías de esca- 
la,  mejoria de la productividad y calidad, 
reglas respecto a participación de capital 
de origen Centroamericano,  y la explota- 
ción de los recursos naturales. 

39)     El convenio sobre equiparación de gravá- 
menes a la importación,   además de perse- 
guir la unión aduanera persigue ofrecer 
una adecuada protección aduanera a aque- 
llas actividades económicas que sustituyan 
importaciones y contribuyan al desarrollo 
industrial y agrícola de la región.   Se fija- 
ron aranceles altos para los artículos que 
ae produjeran en Centro América y aforos 
moderados o bajos para los mismos y otros 
elementos de producción necesarias que no 
• e produjeran en el área. 

L 
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49)     El tratado General de Integración Eco 
nomica e« un documento de mayor am- 
plitud haciendo un énfasis prioritario al 
perfeccionamiento de una tona de libre 
comercio para loi productor naturalem 
y manufacturados originario» de los paí- 
ses Centroamericanos,  así como a la 
adopción del arancel uniforme Centro- 
americano,   referido a la tarifa externa 
común aplicable a las importaciones pro- 
venientes de terceros países.   En tal 
sentido sus disposiciones se encargaran 
de establecer las normas y condiciones 
del intercambio de productos.    Todas 
ellas con miras a que el Comercio interre- 
gional se desenvolviera sobre la base de 
la más sana,   racional competencia,   y cul- 
minar en una unión aduanera. 

Entre otros aspectos el tratado General in- 
cluye disposiciones sobre transporte (Li- 
bertad de tránsito),  financiamiento (Acuer- 
do de establecer el Banco Centroamericano 
de Integración económica y Política Indus- 
trial (adopción del convenio sobre el régi- 
men de industrias Centroamericanas de in 
tegración y compromisos de suscribir legis- 
lación uniforme sobre incentivos fiscales al 
desarrollo industrial).   En materia agrícola 
solo se contrae el compromiso de suscribir 
un protocolo conducente a regular el ínter 
cambio,   coordinar las políticas de abastecí 
miento y asegurar la más amplia libertad de 
comercio,   para un número limitado de pro- 
ductos.   Contiene además ciertas disposicio- 
nes encaminadas a lograr cierta coordinación 
al nivel regional en aspectos monetarios y 
cambiarios,   así como el establecimiento de 
órganos regionales con atribuciones especí- 
ficas. 
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1) El consejo Económico Centroamericano 
(dirección y coordinación de la política 
económica de integración) 

2) El consejo ejecutivo (Aplicación y admi- 
nistración del tratado) 

S)     La Secretaria Permanente (funciones de 
velar por el cumplimiento de loi tratados 
y de actuar como secretaria técnica de los 
órganos del tratado General). 

Con la firma del tratado general se intensi- 
fican las relaciones comerciales en Centroame- 
rica y paulatinamente   se van firmando una se- 
rie de protocolos necesarios que se refieren a 
disposiciones y reglamentos aobre materias más 
concretas,   que en el tratado general ie tocan 
superficialmente. 

El convenio sobre el régimen de industrias 
Centroamericanas de integración,  el Comercio 
del BCIE y el comercio Centroamericanos de 
incentivos fiscales al desarrollo industrial tenían 
como propósito provocar el crecimiento equili- 
brado de los diferentes sectores industriales. 

PROBLEMATICA PRESENTADA ANTE LA APLI 
CACION DE LOS INSTRUMENTOS TITRTnirOS 

La época de auge industrial e intercambio 
comercial interregional observado en el itsmo. 
Centroamericano fué de I960 a 1966, época en 
que se intensificó la utilicación de capacidad ins- 
talada y se invadieron campos de producción in- 
dustrial de Consumo no duradero de fácil elabora- 
ción y que sustituirán importaciones provenientes 
de teresros países. 

A partir de 1966 se vislumbra que los países 
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•e habrán beneficiado,de manera desigual 
del proceto de integración económica. 

Se manifestó la falta de perfeccionamien- 
to del regimen de libre comercio, una relati- 
va inflexibilidad de la tarifa externa 

A nivel nacional resaltan las disminucio- 
nes de los ingresos tributarios por la libera- 
ción del Comercio,   y la aplicación de las le- 
yes nacionales de fomento industrial.   Por una 
falta de agentes oportunos al sistema tributa- 
rio urge la necesidad de aplicar impuestos in- 
ternos al consumo. 

El tratado general carece además de una 
política social dirigida a normar los movimien- 
tos de mano de obra interregional y a atender 
aspectos tales como de seguridad social,   polí- 
tica de salarios,  y participación de lo« trabaja- 
dores en el proceso de integración.    Por lo tan- 
to el efecto sobre la distribución del ingreso en 
•1 proceso de integración ha sido negativo. 

19)     Obstáculos encontrados en la tona libre 
Comercio. 

Los problemas que se presentaron prin- 
cipalmente en los primeros 8 aflos de 
vigencia del tratado general relativos al 
Ubre comercio se refieren a deudas por 
•1 origen de las mercancías,   concesión 
de franquiciar,  aplicación de impuestos 
al consumo,   y practicas de Comercio des- 
leal.   Estos son factores que afectan direc- 
tamente las condiciones de competividad 
de la« empresas. 
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29)     El régimen de industria« de integra 
ción ha demostrado eu ineficacia en 
•1 cumplimiento de loe objetivo« per 
seguidos.   Unicamente dos empresa« 
están bajo dicho convenio,   una en Gua 
temala,   (llanta« y camiones) y la otra 
en Nicaragua (So«a y CJoro). 

Parece «er que el contenido de dicho 
convenio carece de una política bien de 
finida y la falta de decisión por parte de 
los organo« integracionista« permitió 
que varia« industria« importantes tales 
como fertilisantes,   derivados de] petró 
leo,  algunos producto« químico« y metal 
mecánico«,   ae establecieran soJo ron el 
estimulo del libre Comercio,   sin la pro 
gramacion y coordinación necesaria pa 
ra lograr la complementación y especia 
litación prevista en el régimen de indus 
trias de integración. 

J?)     El perfeccionamiento del convenio Centro 
americano de gravámenes a la importa 
cion se ha venido perfeccionando a través 
de la suscripción de protocolos y otros ins 
trunientos que contiene acuerdos sobre de 
rechos aduaneros uniformes. 

Actualmente de 1548 rubro« motivo de ínter 
cambio comercial el 98% (1511) ae encuen 
tran equiparado«.   Sin embargo lo« porc en 
taje« de equiparación alcanzado« «on teo 
rico«,  pue« la vigilancia plena de los armi 
celes uniforme» en lo» cinco países    no se 
han logrado sino con demoras de bastanti' 
consideración,  han transcurrido lapsus des 
de 2 años y 7 meses en el caso mas rapido 
hasta   4 año« y un me« en el má« lento 
Adema« 3 de lo« nuevo« instrumentos de 
equiparación suscrito« no están aceptado« 
por Hondura« y otro no e«tá en Hondura« y 
Salvador.   En alguno« caso« la« diferencias 
entre aforos nacionales y los uniformes son 

L 
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de consideración, de ahí que incidan 
negativamente en el funcionamiento del 
Mercado Común. 

45?)     El convenio de incentivos fiscales a la 
industria no ha sido adoptado al mismo 
tiempo por los 5 países,   sino que han 
transcurrido años de retraso en la adop 
ción de dicho tratado.   Además este no ha 
sido aplicado plenamente con base en nor- 
mas reglamentarias uniformes.    Cada uno 
de los países ha emitido normas internas 
que en algunos aspectos sustantivos resul- 
tan ser distintas: 

El examen precedente de los principales 
instrumentos y mecanismos de la política 
industrial regional,  pone en evidencia que 
es necesario una revisión de conjunto del 
instrumental existente para acelerar el 
proceso de industrialización y ajustarlo a 
la próxima etapa de desarrollo. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO COMÚN 

El conflicto bélico ocurrido en junio de 1969 
entre El Salvador y Honduras,   rompió el ordena- 
miento jurídico existente.   El tratado general de 
Integración deja de tener vigencia en vista del 
rompimiento de las relaciones diplomáticas y 
consulares entre el Salvador y Honduras. 

El Mercado Común está escindido en 2 sonas 
de libre comercio; 

19)    El Salvador con Guatemala, Nicaragua y 
Cotta Rica y 

29)    Honduras con Guatemala,  Nicaragua y Cos- 
ta Rica. 

Honduras tiene en vigencia un decreto (97) que 
es violatorio de disposiciones fundamentales del 
sistema legal Centroamericano de integración. 
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El Cornejo económico (integrado por 
Mililitro! de Economía) y cornejo ejecutivo 
(integrado por Viceminiatros de Economía) 
que ion los organiamo« rectore» no funcionan 
de ade el conflicto bélico de 1969. 

Actualmente la secretaria permanente 
(SIECA), eetá realizando una eerie de eitudioa 
•obre diversos campos de la economía centro- 
americana con el propósito de elaborar an es- 
quema regional de desarrollo integrado que 
supere la serie de dificultades encontradas en 
el transcurso de la Integración. 
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Qmtf9 4-XY» 

PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EX COMERCIO 
INTRACENTROAMERICANO 

(En mile« de pesos Centroamericano«) 

Allo Total 
Comercio C. A. 

Participación 
% de Guatemala 

Participación 
% de Guatemala 

1966 174,735 

Importación Exportación 

19,3 31,5 

1967 213,958 19,7 30,7 

1968 251, 294 19,1 30, 0 

Ï969 249,014 20,6 34,7 

1970 299. 128 21.7 35,5 

É971 270,412 24,6 33,9 

FUENTE:  El Desarrollo Integrado de Centroamerica 
•n la presente década SIECA.   Octubre 1972. 

Al observar el cuadro antecedente se detec- 
ta que Guatemala ocupa una posición preponde- 
rante tanto como comprador como vendedor den- 
tro del mercado Común Centroamericano. 

Loa principale« producto« industriale« que 
Guatemala importa del resto de países Centro- 
americanos «on artículo« tradicionales tale« 
como alimento«, textile«.   Compra además en 
cantidades relativamente importantes sustancias 
y productos químicos y productos de papel. 

L 



118, 

L 

43     SELECCIÓN DE LA ZONA FUTURO POLO DE PRO- 
MOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

L* sona elegida como futuro polo de promoción 
y desarrollo industrial ei la Sur Occidental que corres- 
ponde a las cabeceras de los Departamentos de Quesal- 
tenango y Retalhuleu en una primera prioridad y la de 
Suchitepequez (Mazatenango) en una segunda prioridad. 

La sistemática metodológica seguida para lle- 
gar a la elección de esta zona se basa en las siguientes 
fases: 

19 En una primera el Gobierno de acuerdo con el 
Consejero de ONUDI estableció como futura zona 
de desarrollo industrial la Sur-Occidental que 
integran los Departamentos de Que«altenango, 
Retalhuleu,  Suchitepequez,  San Marcos y Solóla. 

29 Un reconocimiento " in situ" junto con un estudio 
comparativo de las economías e infraestructuras 
y servicios del resto de departamentos ha confir- 
mado la idoneidad de la elección previa de los tres 
primeros departamentos llevada a cabo por los 
organismos citados. 

39 El análisis de la economía regional aconseja la selec- 
ción de las cabeceras de los Departamentos de Que- 
aaltenango y Retlahuleu como primera prioridad pa- 
ra el establecimiento del Polo de Promoción y Desa- 
rrollo Industrial siguiendo en una segunda prioridad 
la cabecera de Suchitepequez (Ma«atenango). 

Esta elección se fundamenta en el estudio de la si- 
tuación y posibilidades de: 

- Infraestructura de transportes y Comunicaciones 

- Dotación de Servicios 

- Disposición de Mano de Obra 

- Recursos de que se disponen 

- Disponibilidad de terrenos 

- Mercado de Capital 
- Etc. 

que presentan las cabeceras en relación con el resto de los 
Departamentos seleccionados. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA ECONOMIA Mff^^ pf |,A 
ZONA SELECCIONABA 

NQTA:    "En el estudio de la Economia Regional noi 
hemos encontrado con la inexistencia de dato« es- 
tadístico« para el desarrollo de algunos temas.  Esta 
es la causa de que dichos temas se describan desde 
un plano general!1 

El área seleccionada como futuro polo de promoción 
y desarrollo Industrial se encuentra ubicada en la 
Región Sur-Occidental y está integrada por cabecera 
en los departamentos de Que*alten*ngo,  Retalhuleu 
y Suchitepequez (Ma»atenango. ) 

Dicha sona tiene diferente« características geográ- 
fica« y recursos socio./económicos debido a que una 
parte pertenece al Altiplano y la otra a la Costa y Boca- 
Costa. 

La producción agrícola y pecuario es la fuente de mayor 
riqueza con que cuenta su economía; destacando entre 
ella los cultivos de Café,  Algodón,   Cafta de Asúcar,   Hule, 
Frutas y la cria de ganado vacuno. 

En cuanto a la dotación de infraestructuras y servicios 
necesarios para el mejor desenvolmiento de la sona en 
sus aspectos industriales y ciudadano cuenta con una 
estructura normal aunque ligeramente deficitaria en 
algunos aspectos de la misma como es la dotación de 
telefono,   energía. 

No obstante, el Gobierno Central en el Plan de Desarrollo 
1971-11975 tiene como uno de sus objetivos el de la dotación 
de servicios necesarios para solucinar los problemas de 
infraestructura,     educación ,   «alud ,    etc. .   ,    de la 
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región.   O« hecho •• d» la existencia de programas espe- 
cíficos enfocados a la extensión y mejoramiento de la edu- 
cación a nivel primario y medio y la creación de centros 
de salud para una mejor atención a la población. 

El grado de industrialización es muy bajo a pesar 
de contar con la existencia de materias primas que poder 
desarrollar.   En la actualidad el tipo de industria existen- 
te es el: Textil,   Licorero,   Cosméticos,  Harinas y Pastas, 
Cemento,  Aguas Gaseosas,   Aceites,   Refinería de agúcar, 
Carpinterías y Carrocerías para vehículos pero en una di- 
mensión y con una tecnología que seria deseable se mejo- 
rara. 

La region cuenta con una población total de esti- 
mada de 1,447, 695 habitantes en una extensión territo- 
rial de 12230, 0 Km2. ,   con una densidad de 118.4 hab/Km2; 
la tasa de incremento es de 1, 93%. 

Se observa un gran movimiento poblacional debido 
a que faltan fuentes de trabajo; así se nota que de la tona 
del Altiplano los habitantes emigran a la costa y boca cos- 
ta y de las cabeceras departamentales a la ciudad capital 
en busca de puestos de trabajo. 

A nivel departamental la situación de crecimiento 
y dinámica de la población es el siguiente: 

Departamento 

Quesaltenango 

Retalhuleu 

fuchitepeques 

Extension 

1951 

1856 

2510 

Población 

341,289 

146,969 

228,336 

Densidad 
H»fr/KPl2, 

174,9 

79,2 

91 

Tasa de 

2, 11 

2.14 

2, 16 

La evolución poblacional de 1967 a 1971 fué: 

L 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DEPA &TAMEN' ro 

Afto Queialtenango Retalhuleu Suchitepeques 

Hab. % 
Ine r «mento Hab. % 

Incremento Hab. % 
Incremento 

1967 300.166 129.260 203.199 

1968 307. 826 2,55 132.534 2. 50 209.592 3.15 

1969 315.622 2.53 135.839 2.49 215.044 2,60 

1970 323.990 3.28 139.339 2.58 219.552 2, 10 

1971 333.223 2.85 M3.793 3,20 225.748 2,82 

pERA DEPÁRTAME** TAL 

Afto Queaaltenango Retalhuleu Magetenango 

Hab. % 
Incremento Hab. % 

Incremento 
Hab. % 

ticremeito 

1967 48.867 16.968 21.839 

1968 50.452 3.24 17.5« 3,15 22.535 3, 19 

1969 52. 590 4.24 18.370 4,96 23.050 2,29 

1970 54.449 5. 53 19.015 3,95 23.624 2,49 

1971 56.416 3.61 ao.at 5.91 24. 607 4.19 
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La población economicamente activa, en términos 
generales,  se mantiene en la región entre el 55 y 62%. 

La densidad de población para 1967 - 1971 ha sido: 

DENSIDAD HAB/Km2. 

Aflos 
Queaaltenango Retalhuleu Suchitepeque* 

Depto. Cabecera Depto. Cabecera Depto. Cabecera 

1967 153,9 407,2 69,6 213,0 81,00 616,0 
1968 157,8 420,4 71.4 220,0 83, 50 633,0 
1969 161,8 438,3 73.2 231,0 85, 70 647,0 
1970 166, 1 453,7 75. 1 240,0 87,50 664,0 
1971 170, 1 470, 1 77.5 254,0 89.90 691,0 

El movimiento migratorio en la región se acen- 
túa mucho en la época de cosecha emigrando loi habitan- 
tes del altiplano hacia la costa y boca costa. 

Las características de este tipo de emigración es 
la de ser pasajero y de una población economicamente ac- 
tiva no calificada que busca nuevas fuentes de ingresos pa- 
ra su sostenimiento. 

En las cabeceras departamentales es donde se en- 
cuentra el mayor porcentaje (aunque todavía sea bajo) de 
mano de obra cualificada en especial en las ramas:  Elec- 
tricidad,   Textil,   Construcción y Metal-Mecánica (de pe- 
quefla magnitud).   La dotación de servicios de educación 
en las cabeceras departamentales cuenta con los niveles 
de Párvulos, Primaria,   Basico y Diversificado de carác- 
ter público y Privado.    Operan además facultades de las 
universidades de San Carlos, Rafael Landivar aunque se 
nota la falta de carreras cortas de aplicación inmediata 
para el desarrollo de la zona. 

L 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

El recurso natural bilico que poseen lot depar 
tamentos de Retalhuleu,   Suchitepéque« y Queialtenango 
es la tierra, los dos primeros ubicados en la costa y bo 
ca costa del Pacífico son característicos de grandes pía 
nicies,   unido a una alta fertilidad de sus suelos. 

Por otro lado Quesaltenango que sus límites terri 
toriales parten de la boca costa y se extienden al altipla- 
no occidental de la república,   posee también tierras agrí- 
colas relativamente superiores al resto del altiplano (pe- 
ro inferiores a las tierras costeras),   las cuales son uti- 
lizadas fundamentalmente para la producción de trigo, 
mais y frutales.   Además se observa en este departa- 
mento como en el resto del altiplano occidental un desa- 
rrollo relativamente importante del ganado ovino,  porci- 
no y vacuno,   este último en menor cuantía comparado con 
otras regiones del país. 

En relación a la «ona Retalhuleu-Suchitepéques,  en 
función a la fertilidad aludida de sus suelos,   se manifies- 
ta en ello» una aptitud para el cultivo de una diversidad de 
productos con altos rendimientos,  sin embargo,  los prio- 
ritarios son el mais,  algodón,   café y caña de asúcar, pro- 
ducciones que participan en porcentajes importantes den- 
tro de la producción total de cada uno de ello« a nivel na- 
cional.   La configuración plana de los suelos propicia tam- 
bién el desarrollo ganadero en forma más intensa que el 
realisado en otros departamentos del país bastante monta- 
ñosos,  de allí que existan grandes hatos de ganado vacuno 
principalmente. 

Respecto a la potencialidad de recursos minerales 
en los tres departamentos en cuestión,  aún no se puede con- 
firmar la existencia de cantidades importantes de ciertos 
minerales.   Sin embargo,  particularmente en Quesaltenan- 
go •• supone la disponibilidad de yacimiento» de mercurio 
y asufre. 
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Servicios Qasicos 

La disponibilidad de agua en la región ea satis- 
factoria.   Actualmente ae están ejecutando diversos pro- 
gramas para dotar de este importante servicio a poblados 
de la tona que aún carecen de agua potable.   Además de 
la suficiente disponibilidad de agua actual,   existen gran- 
des reservas de este recurso. 

En relación al servicio eléctrico; mediante los 
esfuersos realizados por el Instituto Nacional de Electri- 
ficación (INDE) se han logrado cubrir las actuales necesi- 
dades de electrificación de la zona con posibilidades de 
ampliación en el futuro.   Evaluando   en términos genera- 
les el sistema actual de drenajes de la región se concluye 
que se encuentran en mal estado; sin embargo,   es mani- 
fiesta la preocupación del gobierno central y locales para 
la superación de tal problema,   por lo que se están desa- 
rrollando actualmente varios proyectos tendentes    a com 
pletar y perfeccionar la red de drenajes existentes. 

El grado de avance del servicio de telecomunica- 
ciones en los tres departamentos es deficiente en la actua- 
lidad,   ya que       presenta una demanda de estos servicios 
superior a la oferta existente.   La dificultad anotada,  po- 
siblemente sea superada en el transcurso del presente 
afio.    A través de GUATEL se está extendiendo la red na- 
cional de Microondas en el interior de la república,   dicho 
sistema permitirá satisfacer en parte las necesidades actuales de 
comunicación    telefónicas en todo el interior de la repú 
blica. 

Los servicios médicos prestados a la población de 
la región,  son relativamente suficientes,  ya que en cada 
uno de los departamentos se cuenta con un Hospital Nacio- 
nal,   Centros y Puestos de Salud Gubernamentales,  y algu- 
nos centros hospitalarios privados. 

Como sucede a nivel nacional el problema educativo 
sn la región es de consideración; la carencia de estadísticas 
actualizadas no permite cuantificar las deficiencias del ser- 
vicio y nivel educativo del ¿rea. 
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Entre los otro« servicios con que cuenta esta 
Bons y que son un tanto satisfactorios se tienen los trans- 
portes,  el comercio y los servicios del sistema moneta- 
rio nacional,   en cada una de las cabeceras departamen- 
tales,  se localizan sucursales de los principales bancos 
del país. 

Infraestructura de Transporte 

La red vial de la región (carreteras y ferroviaria), 
responde a las necesidades de movimiento de productos y 
personas tanto dentro de los lugares internos de cada de- 
partamento como su traslado hacia otras regiones de con- 
sumo del país y extranjero.   En la parte norte de Quezalte- 
nango pasa un tramo de la carretera Interamericana (CAÍ) 
que en sus extremos occidente y oriente,   entronca con te- 
rritorios de México y El Salvador.   Los dos departamentos 
ubicados propiamente en el sur del país (Retalhuleu y Suchi- 
tepéquez) son atravesados   por otra rama de carretera de 
importancia internacional (CA-2) denominada,   del litoral 
del Pacífico que también entrelaza los principales centros 
productivos de Guatemala con México y El Salvador.   Exis- 
te además,   en la región de Retalhuleu y Suchitepéquez tra- 
mos ferroviarios que forman parte integrante del sistema 
nacional de ferrocarriles que toca las principales ciudades 
del país y los puertos del Atlántico y Pacífico,  puntos cla- 
ves de la salida y entrada de mercancías del exterior. 

Concluyendo,   se considera que el sistema vial no 
solo cumple con los requerimientos del desarrollo econó- 
mico actual sino también, puede responder a futuras exi- 
gencias del auge industrial y agrícola de la región. 

Industrialización 

En la actualidad no se encuentra en la región,  agro- 
industrias de importancia, que sería el tipo de industria 
más  factible de desarrollar en función de la proximidad y 
abundancia de productos agrícolas del área; los factores 
que han frenado tal desarrollo posiblemente obedezcan a 
carencia de capital y ausencia de una centralización de los 
productos,   la mayoría de ellos son destinados a otras tonas 
del país,  y fuera del país,  (café,  algodón). 
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El departamento de Quesaltenango,  posee un nú- 
mero realtivamente importante de establecimiento» in- 
dustriales (112 aproximadamente).   Ocupa el segundo lu- 
gar después de la ciudad capital en cuanto número de 
establecimientos.   La estructura de la producción indus- 
trial es diversificada    pero es manifiesto un predominio 
de productos manufacturados de molino y de textiles, 
así como también revelan cierta importancia,   las indus- 
trias de la madera y del cuero.   Existen algunas empre- 
sas productores de bebidas (vino y licor) que absorben 
importante cantidad de mano de obra de la región.   El 
origen de las materias primas utilizadas en algunos ca- 
sos proviene del mismo departamento pero en otros se 
impacta de otras áreas del país o del extranjero. 

Retalhuleu y Suchitepéquez,   con menos industrias 
que Queaaltenango,   cuentan con factorías de textiles,  ase- 
rraderos de muebles de madera que ocupan a   un impor- 
tante número de obreros.   En Suchitepéquez hay un núme- 
ro significativo de ingenios y refinerías de azúcar (8) de 
cierta magnitud; así como algunas empresas de tamaño 
medio de productos químicos (5 establecimientos) y acei- 
tes esenciales (4 establecimientos).   Cuenta además con 
industrias de la madera,  salinas y otras actividades orien- 
tadas a la pesca de mariscos. 

En relación a las posibles áreas de ubicación de 
nuevos centros industriales en cada uno de los 3 departa- 
mentos,   se estima que en la ciudad de Quesaltenango en 
el norte y noreste hay condiciones propicias para esta- 
blecer centros industriales. 

La ciudad de Retalhuleu,  presenta zonas favorables 
a la ubicación de industrias y la ciudad de Mazatenango es 
poseedora de áreas extensas adecuadas para la formación 
de centros industriales,  a costos relativamente bajos de 
los terrenos. 
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Servicios generales específicos par* la Agricultura 

Actualmente el Ministerio de Agricultura,  por 
medio de la Dirección General de Servicios Agrícolas 
DIGESA,  desarrolla en la región,  programas especí- 
ficos para la diversificación de cultivos,  asimismo 
para el desarrollo de la actual estructura agrícola, 
para lo que cuenta con Centros de Investigación,  de 
Capacitación,   de Asistencia Técnica y crediticia al 
pequeño y mediano agricultor. 

La gremial de trigueros, que opera en la ciudad 
de Quaaaltenango,  ha desarrollado un extenso programa 
para el mejoramiento de las técnicas de cultivo,  como 
para su coaecha. 

Hay otras asociaciones que,  aunque no tienen 
sede en las localidades han   desarrollado un extenso 
programa para el desarrollo agrícola,  entre los cua- 
les están:  La Asociación Nacional del Café,  Asociación 
de Algodoneros,   Asociación de Ganaderos,   y otras. 

Servicios Generales específicos para la Industria 

Los servicios específicos prestados a la industria 
ubicada en estas áreas se canaliaan por medio de una 
agencia de la cámara de Industria y Comercio ubicada 
en la ciudad de Quetaltenango.   Se considera que la ac- 
ción que réalisa esta,  no es suficiente para atender la 
asistencia que debe otorgarse al tipo de industria que 
se desarrolla en la región,   los problemas que presentan 
los pequeños industriales son más que todo por falta de 
asistencia técnica y financiera,   así como también la au- 
sencia de una efectiva ayuda en la comercialisación de 
los productos industriales. 
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4.4.1    «SUCCION UE ACTiy IO A;)ES INDUSTRI ALES 
Y" ACTIVIDADES COMPLEMENT ARI ÁO. 

El objetivo fundamental de ette capítulo es 
•1 de llegar a la determinación,   un tanto general, 
del perfil de ventajas-debuidadea de la Zona de 
Quesaltenango-Retalhuleu-Masatenango con vis- 
tas a la localisación de los diversos tipos de in- 
dustria. 

En principio se encuentra con ciertas limi- 
taciones puesto que existen factores que condi- 
cionan y restringen la posibilidad de instalación. 
Así tenemos que debido a la incipiente actividad 
industrial que se observa en la sona es convenien- 
te dar prioridad a aquellas actividades industria- 
les que sean subsidiarias de las materias primas 
que se obtienen en la sona ya que para iniciar el 
despegue industrial es conveniente partir de aque- 
llo que se tiene e ir incrementando nuevas activi- 
dades de acuerdo con las necesidades que se van 
creando. 

Se han definido 9 grupos de actividad indus- 
trial con un total de 46 sectores. En esta primera 
definición se han dejado fuera sectores que, sin 
necesidad de profundisación, son inviables en la 
sona de estudio (tal es el caso de Astilleros, Si- 
derurgia, Refinería, Industria Básica de metales 
no ferreos,  etc. ). 

Se han fijado cuatro factores de localisación: 

- Proximidad de materias primas 

- Proximidad de mercado 

- Suministro de energía eléctrica 

- Mano de obra 
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Evidentemente,  la lilt* podría ampli are e 
mucho mài, pero estos cuatro factores se han 
conci de rado como loe mie decisivos. 

El perfil de ventajas-debilidad del área Que 
sattenango-Retalhuleu-Suchitepéques de cara a 
la localigación industrial no se plantea, pues,  en 
absoluto,  sino referido a los cuatro criterios de 
localisación mencionados. 

Se ha seguido un sistema de puntuación (0, 1, 
2,3), tanto para las necesidades del sector (de- 
manda),  como para las posibilidades que ofrece 
la sona en concreto (oferta). 

En principio,   la puntuación se ha hecho según 
si siguiente criterio: 

Demanda: 

Oferta t 

0 - No exige (de dicho factor) 

1 - Exige poco 

2 - Exige bastante 

3 - Decisivo para la industria 

0 -  No dispone,  ni actualmente,  ni 
en el futuro (de dicho factor) 

1 -  Dispone poco o no dispone, pero 
dispondrá en el futuro. 

2 -  Dispone 
si futur«. 

pero dispondrá en 
«1 futur«. 

3 -  Dispone abundantemente 

Referido a cad« factor, se trata de lo siguiente: 
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Materia* Prim*«: 

Hay lectores que precisan de materia« 
primas próximas,   mientras que otros no 
Por otra parte,   la sona puede o no disponer 
de las materias primas que precis« cada ti- 
po de industria. 

Cada sector tiene un mercado específico 
y puede tener mayor o menor necesidad ue 
proximidad al mercado.   La »ona de Quezal- 
tenango-Retalhuleu-Suchitepéque« por su si- 
tuación en relación con el centro principal 
de consumo (Guatemala) se le asigna una pun 
tuación de 2. 

Energía Eléctrica; 

En principio,   siempre cabría dotar a la 
sona de energía suficiente.   Sin embargo, 
actualmente no se cuenta en la sona con gran 
dotación de energía,  por lo que se le ha asig- 
nado un 2. 

Mano de Qbra Cualificada : 

A corto plazo        la zona propuesta no 
dispone más que de un número limitado de 
mano de obra en disposición de trabajar.   Por 
este motivo se le   asigna un 0 como puntuación. 



PERFIL DE VENTAJAS-DEBILIDADES DE 
QUEZALTENANGO-RETALHULEU MÁZATE- 
NANGO EN RELACIÓN CON LOS DISTINTOS 
SECTORES INDUSTRIALES 

Ya se ha indicado cómo se han establecido 
tanto para la oferta (de la roña estudiada) como 
para la demanda (de cada sector industrial) unos 
índices de valor comprendido entre 0 y 3. 

Una ves establecidos para cada sector el 
índice de demanda y de oferta se ha elaborado 
un tercer índice que resume la adecuación o no 
adecuación de la lona en relación con cada sec- 
tor. 

La puntuación de dicho índice se hace con 
arreglo a la siguiente matriz: 

132. 

1 

•S     Sí 18    ,    N < 
V  0  * H 

3 9 ¿g 
M v -S 0 

8.Ä 5 §> 
•   »   «   B 
5^S 

EXIGENCIAS DEL SECTOR (DEMANDA) 

0 1 2 3 

0 2 1 1 0 

1 2 3 1 1 

2 2 2 3 1 

3 1 2 .     2 i 

Los valores de los índices de adecuación tienen 
•1 aiguiente significado; 

L 
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9 - &• excluye la posibilidad de implantación 

1 - El dificultosa la implantación 

2 - Es indiferente la implantación 

3 - La sona es idonea para la implantación 

A continuación se construye un cuadro en el 
qu« «e indican,  por sectores y por factores de leca- 
limación,  el índice de demanda (1* columna),   el ín- 
dice de oferta(2* columna),  y el índice de adecua- 
ción resultante (3» columna). 

La suma de indicadores es 0 siempre que 
aparezca un valor 0 en el índice de adecuación de 
algún factor de loe aligación. 

L 
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Cuadro 4-XIX 

INDICADORES DE VENTAJAS-DEBILIDADES POR SECTORES 

L 

Proxim. P roxim. El lergía Mano de Suma 
Sector Mat. Merca- Elee. Obra Qua de 

Prim. do híicada Indica 
1. ALIMENTACIÓN 3 3 3 0 2 2 1 2 2 0 0   2 9 

1. 01 Conserv. animale« 3 3 3 0 2 2 1 2 2 0 0   2 9 
1. 02 Conserv. vegetales 3 3 3 0 2 2 3 2 1 0 0   2 8! 
1. 03 Productos lácteos 2 1  1 3 2   1 2 2 3 0 0   2 7! 
1. 04 Conserv. pescado 3 0 0 0 2 2 3 2 1 0 0   2 

! 
o : 

1. 05 Molino y panadería 1  1 3 3 2   1 3 2 1 1 0   1 6 ! 
1. 06 Ing. Refiner, acucar 3 3 3 0 2 2 1 2 2 2 0   1 8 
1. 07 Cacao, chocolate 2 1  1 0 2  2 2 2 3 0 0   2 8¡ 
1. 08 Aceitea y grasas 2 3 2 0 2  2 1 2 2 1 0   1 7 i 
1. 09 Café y derivados 1 3 2 1 2 2 1 2 2 0 0   2 8 
1. 10 Alimentos dversos 1  1 3 3 2   1 1 2 2 1 0   1 7 

2. BE Bip AS 

2. 01 Bebidas espirituosas 2 0 1 0 2  2 2 2 3 0 0  2 8 ! 
2. 02 Cerveza y malta 0 0 2 3 2   1 1 2 2 1 0   1 6 
2. 03 Bebidas no alcohol. 0 0 2 3 2   1 2 2 3 0 0  2 8 

3. TEXTILES Y CONFEC. 

3. 01 Preparados textiles 0 0 2 0 2 2 3 2 1 0 0  2 7 
3. 02 Géneros de punto 0 0 2 1 2 2 3 2 1 1 0   1 6 
3. 03 Otros prod, textiles 0 0 2 1 2 2 3 2 1 0 0  2 7 
3. 04 Confección textil 0 0 2 2 2 3 3 2 1 0 0  2 8 

4. INDUSTRIAS DE LA PIEL 

3 3 3 0 2 2 2 2 3 1 0   1 9 4. 01 Curtido de pieles 
4. 02 Calsado 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 0  2 9 
4. 03 Otros art. de cuero 0 2 2 3 2  1 2 2 3 0 0  2 8 

5. MADERA Y CORCHO 

5. 01 Transformación de 
madera 3 0 0 0 2 2 2 2 3 1 0   1 0 

5. 02 Muebles e ind.  au- 
xiliar 1 0 1 2 2 3 1 2 2 2 0   1 7 
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Sector 

6. PRODUCTOS QUÍMICOS 

6. 01 Plaguicida« y abono* 
6. 02 Transformados plást. 
6. 03 Prod, farmacéuticos 
6. 04 Jabones y cosméticos 
6. 05 Pint. Barnices y lacas 
6. 06 Otros prod, químicos 

7. MINERALES NO METALE OS 

7. 01 Arcilla para const. 
7. 02 Vidrio 
7. 03 Loca y porcelana 
7. 04 Cemento, cal y Yeso 
7. 05 Deriv.   del cemento 
7. 06 Otros prod, no metal. 

8. TRANSFORMADOS METAL. 

roxim 
Mat. 

rim. 

8. 01 Herram. y ferretería 
8. 02 Pro. Met. estructural. 
8. 03 Maquinaria Agrícola 
8. 04 Maq. y aparat. eléc. 
8. 05 Bicicletas y motocfc. 
8. 06 Talleres mecánicos 

9. FABRILES DIVERSAS 

9. 01 Juguetes 
9, 02 Joyas y Bisutería 
9. 03 Otras industrias 

3 0 0 
0 0 2 
0 0 2 
0 1 2 
1 0 1 
1 0 1 

3 0 0 
2 0 1 
1 0 1 
3 0 0 
2 0 1 
2 0 1 

0 1 
0 0 
0 1 
0 1 

1   0   1 
0  1   2 

0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 

Proxim 
Merca- 
do 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 2 3 
2 3 2 
2 3 2 
2 2 3 
3 2 1 
2 2 3 

0 2 2 
2  2  3 
1 2  2 

Energía 
Elee. 

2 
2 
3 
2 
2 
2 

2 3 2 
2 3 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 

2 
2 
1 
2 
1 
1 

2 2 3 
2 2 3 
2  2  3 

Mano de 
Obra Cua 
lificada   dica 

1   0   1 0 
1   0   1 9 
0  0  2 7 
1   0   1 7 
2   0   1 7 
2   0   1 7 

1   0 1 0 
2   0 1 6 
1   0 1 6 
1   0 1 o 
2   0 1 5  1 
2   0 1 7 ; 

3   0 0 

i 
i 

0 i 
2   0 1 o : 
3   0 1 6 1 
3   0 0 °i 
3   0 0 o ! 
3   0 0 

i 

2   0 1 

i 

8 
2  0 1 9  l 
2  0 1 8 
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APROXIMACIÓN A UNA ESTRATEGIA DE 
LOCALIZ ACIÓN INDUSTRIAL 

Los datos presentados en el cuadro anterior 
posibilitan elaborar una estrategia de localisación 
industrial, por sectores, en el área de Que s alt e- 
nango-Retalhuleu-Masatenango. 

Esa estrategia se concreta en los siguientes 
puntos: 

Definir los sectores que en principio parescan 
estar excluidos. 

Clasificar los sectores no excluidos con arreglo 
a la puntuación obtenida en el cuadro.   Lógica 
mente la mayor puntuación supone una mayor 
probabilidad de localisación en la sona. 

Teniendo en cuenta que no se han ponderado los 
distintos factores de localisación y que no se ha con- 
feccionado una lista exhaustiva de dichos factores. 
la enumeración que figura a continuación no ha de 
entenderse más que como una primera aproximación. 

Sectores Excluidos 

1. 04 Conservas de pescado 

5. 01 Transformación de madera 

6. 01 Plaguicidas y abonos 

7. 01 Arcilla para construcción 

7. 04 Cemento,  cal y yeso 

t. 01 Herramientas y ferretería 

t. 02 Productos metálicos estructurales 

8. 04 Maquinaria y aparatos eléctricos 

t. 05 Bicicletas y motocicletas 

S. 06 Talleres mecánicos 



Sectores probable• 

Sum» de indie adore •_ = 9 

1.01 Conservas animales 

4.01 Curtido de pieles 

4. 02 Calcado 

6. 02 Transformados plásticos 

9. 02 Joyas y Bisutería 

Suma de indicadores   - 8_ 

02 Conservas vegetales 

06 Ingenios y Refinería de Asúcar 

0|? Cacao y chocolate 

09 Café y derivados 

01 Bebidas espirituosas 

04 Bebidas no alcohólicas 

04 Confección textil 

03 Otros artículos de cuero 

01 Juguetes 

03 Otras Industrias 

L 

i. 

i. 

i. 

i. 

2. 

2. 

3. 

4. 

9. 

9. 

1. 

1. 

1. 

3. 

3. 

5. 

6. 

6. 

6. 

Suma de indicadores  -     7 

03 Productos lácteos 

08 Aceites y grasas 

10 Alimentos diversos 

01 Preparados de textiles 

03 Otros productos textiles 

02 Muebles e industria auxiliar 

03 Productos farmacéuticos 

04 Jabones y cosméticos 

05 Pinturas,  Barnices y Lacas 

137 
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6. 06       Otros productos químicos 

7. 06       Otros productos no metálicos 

Suma de indicadores     -     6 

1. 05       Molino y panadería 

2. 02       Cervera y Malta 

3. 02       Géneros de puntos 

7. 02       Vidrio 

7. 03       Losa y porcelana 

8. 03       Maquinaria Agrícola 

Suma de indicadores     = 5_ 

7. 05       Derivados del cemento 

4.4.2    OjU^TAC.LQNESJpjBRENECPSlDAnES  üEJWPRA 
ESTRUCTURA YSERVjigTOS." 

La situación actual de Infraestructura y servi 
cios en la lona seleccionada tiene un equipamiento 
que,  en principio, es insuficiente para las necesi 
dadas que lleva consigo el asentamiento de un polo 
de Promoción y Desarrollo Industrial. 

Algunos de los requerimientos para situar a 
punto esta sona sufriría pequeños retoques respecto 
a su situación actual (V. G.   la Infraestructura vial), 
pero el resto de infraestructura y servicios requieren 
modificaciones, que en muchos casos son sustancia- 
les,  respecto a la situación en que se encuentran en 
la actualidad. 

La acción más perentoria y necesaria es la de 
dotar de un equipo fluido y ágil de líneas telefónicas 
con objeto de facilitar todas las operaciones que 
diariamente necesitan llevar a cabo todo centro de 
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actividad industrial.   Hay auténticas deficien- 
cies y mal servicio telefónico para promover 
y desarrollar industrialmente una tona de la 
tipología de la seleccionada. 

Dada la separación geográfica (cordillera) 
entre Quesaltenango y Retalhuleu y Masatenango 
sería conveniente la instalación de un túnel entre 
ambas cabeceras a efectos de unificar más la 
sona y crear conciencia de su unidad respecto 
al desarrollo industrial. 

Los servicios de agua,   energía y drenaje, 
deben reinstalarse en las tres cabeceras y adap 
tarlos a las necesidades que han de crearse 
(tanto industriales como urbanas) con el nuevo 
plan de desarrollo industrial. 

En especial deben realizarse obras que ase 
guren un buen abastecimiento de agua y un nor- 
mal   drenaje de todos aquellos desechos indus 
tríales que se generan con el nuevo incremento 
de la actividad industrial. 

Todos los requerimientos enumerados deben 
•er considerados como de auténtica prioridad 
para poder desarrollar toda actividad industrial 
que se quiera incrementar en la zona. 

Aparte de ello deben tomarse acciones para 
solucionar los problemas de: 

Vivienda 
Educación 
Salud 
Infraestructura Portuaria y Aérea 

Todo desarrollo industrial lleva consigo el cre- 
cimiento   demográfico que "Per Se" origina una se- 
rie de necesidades que deben tratar de preverse y 
solucionar antes que lleguen a generarse auténticos 
problemas.   En este sentido las sonas seleccionadas 
requieren una acción ordenada y coherente en la 
construcción de vivienda para la expansión demográfica 



que ha de originar; nuevas instalaciones para 
centros de educación { a todos los niveles) y 
centros de salud que requerirá la nueva pobla- 
ción. 

No hay que olvidar que estos servicios 
son una condición prioritaria sobre los cuales 
gran número de profesionales y trabajadores 
no llevarían a cabo el traslado a la sona selec- 
cionada,  cuestión digna de estudio detenido por 
los órganos competentes del gobierno a efecto 
de tener en cuenta en el momento de realisación 
del proyecto. 

Por lo que se refiere a la infraestructura 
vial la situación actual puede aguantar (aunque 
con ciertos apuros) todo el incremento de trans- 
porte que se hace previsible con la designación 
de la sona como Polo de Promoción y Desarrollo 
Industrial.   No ocurre lo mismo con la infraes- 
tructura portuaria (Champerico) ya que las nece- 
sidades que se originarían desbordarían la estruc - 
tura del puerto tal y como se encuentra actualmen 
te.   Sería necesario prepararlo para el gran incre- 
mento que ha de experimentar en la recepción y 
desplasamiento de mercancías en un futuro. 

4MMHM» 
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« «• 3    ^UMl^^NESSOgRE MErjrpAS EN INCENTIVOS 
£MAJEaOMSVE^JiA_ZÇWAi 

La estructura industrial actual en la República 
de Guatemala presenta una serie de peculiaridades 
que es necesario comentar antes de pasar a enun- 
ciar las medidas necesarias para promover la sona. 

L 
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La ciudad capital y su tona de influencia 
et un foco tan fuerte de atracción que va 
a ser muy difícil conseguir la implantación 
o desplasamiento de la« industrias a otras 
tonas del pais.   Hay que tener en cuenta 
que Guatemala capital es el mercado con- 
sumidor más importante de la nación,   cuen- 
ta con la mejor dotación de infraestructura 
y servicios, posee más cantidad y mejor 
cualificada mano de obra y presenta el me- 
jor nudo de comunicaciones que sirve de 
conexión con otros mercados nacionales e 
internacionales. 

Todas estas propiedades de la capital han he- 
cho que cerca del 70%--d*v_la industria existen'* 
te se encuentre ubicada dentro del área metro- 
politana. 

Por todo ello,  conseguir que los empresarios 
industriales inviertan o se trasladen a la sona selec- 
cionada para desarrollo industria] va a ser labor 
ardua y harto difícil donde el gobierno tiene que 
adoptar medidas lo suficientemente atractivas para 
que consiga un autentico Polo de Promoción y Desa 
rrollo Industrial. 

Desde un principio debe tomarse conciencia 
de que dichas medidas han de ser muy beneficiosas 
para el industrial puesto que en caso contrario la 
implantación industrial en la tona seleccionada va 
a ser poco menos que imposible. 

De acuerdo con la tipología de la sona y las 
necesidades de implantación las medidas que se 
estiman idóneas para atraer el capital e inversio- 
nes de los industriales y el traslado físico de per- 
sonas y actividades son las siguientes: 
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1. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios 
para la instalación o ampliación de factorías e 
imposición de servidumbre de paso para las vías 
de acceso,   líneas de transporte,  distribución de 
energía y canalizaciones de líquidos y gases en 
los casos en que sea preciso. 

2. Reducción de hasta cerca del 100% de los impuestos 
siguientes; 

-    Impuesto General sobre transmisiones patrimo- 
niales y actos jurídicos documentados 

Impuesto general que grave las ventas por las que 
• e adquieran los bienes de equipo y  utillaje de 
primera instalación,   cuando no se fabriquen en 
Guatemala. 

Los derechos arancelarios que graven las impor- 
taciones de bienes de equipo y utillaje, cuando no 
•e fabriquen en Guatemala. 

Cualquier arbitrio o tasa de las corporaciones lo- 
cales que grave el establecimiento o ampliación 
de las plantas industriales que se instalen en la 
sona. 

3. Libertad de amortización durante el primer decenio 

4. Subvenciones con cargo a las correspondientes partidas 
consignadas en el programa de inversiones públicas, 
con un importe de hasta el 10 por ciento de inversión. 

Las subvenciones que se concedan deben estar super- 
visadas por el Miniterio de Finanzas a efectos de su 
adecuado destino. 
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5. Preferencia en la obtención dei Crédito 
Oficial,   En defecto de otras fuente« de 
financiación el gobierno central establece 
rá asignaciones o líneas especiales de 
crédito para la financiación de las acti- 
vidades económicas y sociales que se es 
tablescan en el polo. 

6. Las actividades económicas y sociales 
que se establetcan dentro del área del 
Polo de Desarrollo deberán gosar además 
de: 

Exención de las cuotas de la contribu- 
ción Urbdna y de todos los 
recargos que gravan las edificaciones. 

Exención del impuesto de Jos arbitrios 
locales ordinarios y extraordinarios 
que recayeran sobre las edificaciones, 

7. El gobierno debe motivar a los inversores 
locales (En los tres departamentos hay 
posibilidades) para que se decidan a inver 
tirai las industrias que se instalen en su 
lona. 

8. Debe crearse en una de las tres ( abeceras 
una Universidad que arraigue a los prote 
•ionales en la sona y prepare parte de los 
futuros mandos de las industrias que se 
creen. 

9. La deficiente disponibilidad de mano de obra 
calificada hace aconsejable promocionar ade 
cuadamente la escuela existente en Másate- 
nango enfocando su preparación hacia las 
actividades seleccionadas en futuros centros 
industriales. 

~1 
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1®.   Para aquellas actividades que el gobierno 
considera preferentes (En este caso deben 
tenerte en cuenta los que aprovechan los 
recursos industrializabas de la zona) debe 
llegar incluso a participar como empresa 
paraestatal subvencionando hasta cerca del 
70% de la inversión necesaria para la insta 
lación de la factoria. 

11.   Deben crearse o incentivarse las actividades 
recreativas de toda la sona a efectos de atraer 
la instalación de los futuros trabajadores del 
Polo. 

Ï 

L 
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4. 5     KECOMENDACIONES 

En el apartado 4 4  3   se señalan las medidas que 
debe adoptar el Gobierno para promover y desarrollar 
industrialmente la sona seleccionada que es uno de los 
objetivos fundamentales del proyecto.   En estr i-pioralV 
•olo se hacen,   por tanto,  recomendaciones de tipo gene- 
ral que afectan al mejor desenvolvimiento de la industria 
•n un futuro no lejano 

Recomendaciones; 

Es de gran importancia la realización de la 
descentralización industrial puesto que en 
•u caso contrario Guatemala capital va a 
convertirse en un centro de total y absoluta 
concentración de actividades del país con lo 
que crearía problemas de convivencia para 
todos los habitantes de la urbe 

La situación actual de la industria guatema] 
tecí. hace aconsejable que el gobierno adopte 
las medidas enunciadas en el apartado 4.4. 3 
a efectos de conseguir la formación de un au 
téntico Polo de Promoción y Desarrollo Indus - 
trial puesto que en caso contrario esta expues 
to al fracaso de dicho proyecto. 

L 
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ANEXO :   1 

ESTUDIO REALIZADO 
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La realisación del presente estudio ha proporcionado la 
oportunidad de tornar conciencia de una serie de problemas que 
afectan al desarrollo industrial de Guatemala y que tornando 
las medidas oportunas (realisación de nuevos proyectos) puedan 
solventarse y de esa forma cooperar al desenvolvimiento de la 
industria del pal's. 

El estudio de descongestión del Area Metropolitana puede 
completarse con la realización del siguiente trabajo: 

- Identificar todos los recursos industrializares exis 
tentes en las áreas de influencia de dichos municipios. 

- Estudiar la localización óptima de complejos industria- 
les que descongestionen el Area Metropolitana y a su 
ves sirvan para aumentar el desarrollo industrial de 
la Región Central de Guatemala. 

Las necesidades de expertos y meses/hombre que requiere 
la realisación de los proyectos enumerados son las siguientes: 

Actividad N9 de expertos 

- Identificar los recursos indus- 
triales en las áreas de dichos 
municipios 1 

- Localización óptima de com- 
plejos industriales que des- 
congestionen al área metro- 
politana 1 

4 meses 

3 meses 

El estudio de De s cent rali s ación Industrial con la selección 
de una sona en la región sur-occidental podría completarse con 
los siguientes proyectos: 
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Un estudio que identifique y promueva los recursos 
industrialisâmes de la región sur de Guatemala. 

Como complemento deben configurarse nuevos polos 
regionales industriales y el establecimiento de com- 
plejos industriales. 

Un estudio que detecte todos los recursos industriali - 
sables del país,  en especial del sector Agrícola,   con 
objeto de procurar acelerar el ne<e«ario proceso de 
industrialización que requiere la república de Guate- 
mala. 

Para la realización de estos proyectos sería necesario- 

Actividad N? de expertos 

- Identificación y promoción 
de los recursos industriali 
sables de la región sur de 
Guatemala 1 

- Configuración de nuevos 
Polos regionales industria- 
les y establecimiento de 
complejos industriales 1 

- Identificación de los recur- 
sos industrialisâmes del 
país en especial del sector 
agrícola. 2 

Dura<ion 
rrj .horrüjie. 

3 meses 

4 meses 

9 meses 

L 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES COM- 
PETENTES DE LA POSIBLE ZONA DE INDUSTRIALlZAÇTTlN 

PATOS HJQ? 

Departamento 

Peraona/a entre vi «tada/t 

Cargo/s 

Entreviatador 

Fecha 

DATOS DE LA ENTREVISTA 

Pregunta n° 1 

Delimitación del Departamento 

Extensión del Dpto.  Kme  .   Extensión de la Cabecera 
Km2 

N9 de Habitante» del Dpto (Afto 1972)  

N° de Habitante* de la Cabecera (Afto 1972) 

Evolución de la Población en el Dpto. 

Altot N9 de Habitante!                       % de Incremento 

1*67   

196t    

1969            

19?0  

19*1  
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Evolución d« la Población en la Cabecera 

Aftoj N° de Habitantes % de Incremento 

1967    . 

1968 ___    

1969     

19*0     

19T1     

Establecimiento de la piramide de población en el Departamento y 
•n la Cabecera; 

Piramide da Población en el Departamento : 

Lación en la Cebecerai 



152 

Dansidad da Población por Kmi.   (Afto 19*2) 

En Departamento En Cabecera 

Saldo»  Migratorio. 

Emigración 

a)        Total del Dpto.  (Años 1966-1972): ,„  ._„...._._ 

Promedio anual; .„____»^___„ _ 

Centro* de dettino de la emigración; 

Cantro( Lugar)      N? Aproximado de Personas   % sobre total de 
_____________       ___________________ _______ „ emigrado« _ 

Tipo da personas que emigran: 

_____     ___      Edad % Sector 
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b)       Total de U Cabecera (Afloi 1966-1971): 

Promedio Anual;  

Centros de destino de la Emigración; 

Centro (Lugar)           N9 Aproximado dt Perenna«   % sobre total de 
           atigrado«  

Tieo de personas que emigran: 

—5L_ Jiáiá.        JL. lisia?       _j&_ 
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Inmiimtón 
a)       Total del Dpto. (Aftoi 1966-1972): 

Promedio Anual:  

Centros o lugares donde inmigran: 

Centro (Lugar)    N9 Aproximado de Persona«    * •?br* el 'otal 

b)       Total de la Cabecera (Aftoa 1966-1972) 

Promedio Anual:  

Centros o lugarea donde inmigran: 

Centro (Lugar)    N9 Aproximado de Peraonaa    J •obr
1

# el 'oUl 

       4f !nflrògr«d°f 

Tipo de peraonaa que inmigran: 
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nrniiM PE RENTA 
En «1 Departamento 

Nivel de Renta       % de Incremento e/afto Comentario! «obre el 
,  ,                                          , nivel de renta en la 

A-        per-capita                             anterior . 
Alio      *            cabecera  

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

a)       En todo el Departamento: 

N9 de peraonaa en edad de trabajar en la Industria; 

Fem. 

Mae. 

N* de personal tituladas superiores: _________ 

N° de personas cualificadas (Realisación algún curso) 

Fem.   

Mas.     

Nfi de personas sin cualificar Fem. __ 

Mas. 

Total de personas que Trabajan en: 

Agricultura • ______________ 

Industria      : _____________ 

Servicios     :   
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b) En la Cabecera; 

N° de personal en edad de trabajar en la Industria: 

Fem. 

Mas. 

N9 de personas tituladas superiores: 

N° de personas cualificadas (Realización de algún curso) 

Fem. 

Mas. 

N9 de personas sin cualificar                              Fem. 

Mas. 

NIVEL P3 EDUCACIóN 

Centros existentes en el Departamento: 

N9 de Alumnos 
SI    NO   N» de Escuelas   que se gradúan 
 __________   anualmente 

Doto, 
Escuelas Primarias    r         —— 
Urbanas Cab.          

Escuelas Primarias ^   '    — 
Rurales. Cab.  

Centros de Educa- 
Dpto. 

ción media Cab. 

Centros de Educa- Dpto. 

ción Superior Cab. 
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PfflWlt* N9 ? 
MiPOHIMUPAP PI RECURSOS Pfifa DEPARTAMENTO 
Rfitt*ff9t N»Wlft 

Caí«:  __________________^—— 

Cafta de Acucar 

Verduras :  

Cereale« :  

Agrícolas       Frutos :  

MADERAS: 

Mais :  

Frijol : 

Otros (Especificar^ 

Comentarios 

¡s.-'mp&'em&œ^œim-wt»- 'TW•«* 
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MlMCM   (Especificar): 

Otros (Especificar) : 

De todos los recursos citados   Cuáles de ellos son aprovechados 
como materia prima para la Industria del Departamento? 

CftHHItttfiMi 

L 
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Orado de m« e ani sa ci ón de la Agricultura y Racionalización de 
Cultivos ; 

AGUA 

a)       Situación del servicio de Agua en el Departamento: 

Existencia de Agua Potable : ________________________ 

Cantidad aproximada de Pajas: 

Disponibilidades de agua para la Industria (especificar cla- 
ramente) _________________________________________ 

b)       Situación del servicio de Agua en la Cabecera; 

Existencia de Agua Potable : ___________________ 

Cantidad aproximada de Pajas: 

Disponibilidad de agua para la industria (Especificar cla- 
ramente) _________«_________________________  
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CfflBffffiîtri9H 

SNfiftQM BmCTRiCÀ 
a) Dotación de energía eléctrica en el Opto. : Si _ No 

Suministradores: Empresa Eléctrica de Guatemala  

INDE ________________ Municipalidad _____ 

b) Dotación de energía eléctrica en Cabecera¡SI _____ No 

Suministrador es: Empresa Eléctrica de Guatemala _______ 

INDE  Municipalidad    

En el supuesto de necesitar energía para instalaciones in- 
dustriales habría problemas de suministro (Especificar cla- 
ramente) : ________________________________„  

mmmmmmmmmm 
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PMHAJM 
Comentarios aobre el aiatema de Drenajes en el Departamento 

Situación de eate servicio en la Cabecera; 

Situación del drenaje en lai sonaa industriales del Departamento; 

Situación del drenaje en las sonaa industriales de la Cabecera 
del Departamento:     

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

NUs 1 da Departamento 

Kms. Aproximados     Kms.   de Kms.   de 
SI    NJSL *n Jurisdicción Asfalto tierra 

Ferrocarril 

Carretera ínter- 
Americana C. T. 

Carretera al 
Atlántico 

Carretera 
Nacional 

Carretera De- 
partamental 
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Comentario» sobre 1» suficiencia de «ite servicio para el buen 
desarrollo de la Industria en el Departamento;           

Comentarios sobre la suficiencia de este servicio para el buen 
desarrollo de la Industria en la Cabecera;         __ 

£SBtMi£Í£f: 
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ìttxil ctfrfsm 
Km*, Aproximados     Kmi,  de Kmi,  de 

£L   USL  «n JurUdicción Affatto tierra 

Ferrocarril 

Carretera 
Inter - Ame- 
ricana C. T. 

Carretera 
al Atlántico 

Carretera 
Nacional 

Carretera 
Departamen- 
tal 

Comentarios sobre la auíiciencia de «ite lervicio para el buen 

desarrollo de la Industria en el Departamento: _____________ 

Comentarios sobre la suficiencia de este servicio para el buen 

desarrollo de la Industria en la Cabecera;   
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•ALUD 

Qu« servicio! d« Mención a la población existen en «1 Departamento 

y en la Cabecera? 

Hospital 

SL HP  Ü2  N9 de Carnai particular. Municipal Estado 

Dpto. __ __    ___    ______   _________  

Cab. 

Centro 0*0'  
de salud Cab. __ 

Puesto D*°'  
4« Salud Cab.  __   mmm ____ 

Di.e.n- °*°-  
••rio Cab. 
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Qué aervicioi existen en el Dpto. y en la Cabecera? 

N9 de 
Telé- 

SL _3 arafoe Alcaldía Pfolico« pocilio fnduetrialee 

Teléfono  Dpto.     __   ____ _______ _______ . 
Magnèti» Cab _ 

Teléfono   Dpto.   __ __    _____ ______   _______      ________  _______  
Automa-   cab  
tico  ——      _____  

Dpto.   __        _____    _____ „   
T,lé«r,fo  Cab.  

Radio        Dpto.  ______             
Comuni- 

_   . * L>eo.            ______ ______    ______ _______ _______.„ cacion — —• "   ———   ———        -——-—--   . . 

SUELO 

Situación actual del eue io (sona« urbana« e induatrialea) en el Dpto. 
y Cabecera; a 

Pf f 9*9 fri M2   Pmfytof d« Urbanización 

Zonm Dpto.  

Urbana Cab.       

Poaiblee sonai de Industria- 
______  

Zona 
Induetrial      Dpto. 
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PrflW*» N9 } 
PRODUCCIÓN AGRARIA TOTAL FINAL RENTA AGRARIA Y SU 

producción A«rmria en cl Doto. 

Prff4\igytót imi ftrt9t 
Productos 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

ÇytPf^^rWfî 
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 PfWttÇÇion tçtal Çafrfçera  
1967    1968    1969    1970    1971     1972 

Com«nt»rioi ! 

MINIA ABftMUA Y §V P»TMBV«PN 

«lUriHbi 

Rtntt Agraria 1967    1968    1969    1970    1971     1972 

Cornant arioi ¡ 



L 

168 

Prm»t* N9 i 
GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Recursos industriale« en el Departamento (Afto 1972) 

Sector al    Lugares de pro- 
que perte- cedencia de las 

Clase de Industria N9 de ellas  Ubicación necen materias grimas 

Proyectos existentes: 

Recursos industriales en la Cabecera (Año 19?2) 
Sector al    Lugares de pro- 
que perte- cedencia de las 

Clase ele Industria N9 de ellas  Ubicación necen 2&SZÌÌ&BlÍ£flaJ. 
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Proyecto« exietentee: 

Giatitfiritffî 

Pítima H? ? 
PROXIMIDAD AL MERCADO 

PrtáwcfofíH A*rfa°l»f 
Facilidad de acceso a loe mercados próximos: 

Conexión con loa grandes mercados consumidores nacionales 
(exaucer claramente): , 
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Producción«! Industriale! 

Facilidad d« acceso a los mercados próximos:  

Conexión con los grandes mercados consumidores nacionales 
(explicar claramente):  

Cjm¿¡¡|ajr¿oj: 



• 





1 1.0 

I.I 

* «     Jill 2 5 

122 

120 

11.25 1.4 1.6 

fyll:   I-: '•   i  •!   I      I. |      I • =  . I :   .    ISi I        ' '!•'. 



Nivf I de Cabecera 

Producciones Agricola! 

Facilidad de acceso a los mercados próximos: 

Conexión con ios grandes mercados consumidores nacionales 
(Explicar claramente)    

Producciones Industriales 

Facilidad de acceso a los mercados próximos; 

Conexión con los grandes mercados consumidores nacionales 
(Explicar claramente): 

Comentario»; 
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Pragunta N° 6 

PPTAQPN PE gffiVIC¡pS 
*)        Serviciot Públicos 

Servicios urbanos a nivel de departamento: 

Servicio* extraurbano« a nivel de departamento: 

Servicio urbano a nivel de Cabecera; 

Servicio extraurbano a nivel de Cabecera; 
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Cometario« i 

b)       STvicioi ComtrciaUi 

Situación a nivel de Departamento; 

Situación a nivel de Cabecera; 
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e)        Servicios Financieros 

Situación a nivel de Departamento; 

Situación a nivel de Cabecera; 

d)        Servicien de Comercialización (Explicar Claramente) 

Sistemas utilisados a nivel de Departamento:  

Sistema* utilizados a nivel de Cabecera; 

•)       Servicios de Transporte 

Servicios utilizados para aprovisionamiento de materias 
primas a nivel de departamento;  
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Servicio« utilizado» para aprovisionamiento de material 
primas a nivel de Cabecera;  

Servicio« utilizados para la distribución de productos a 
nivel de  Departamento;    ___________ 

Servicio« utilizados para la distribución de productos a 
nivel de Cabecera; . 

MEDIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EXISTENTES A 
NIVEL DE DEPARTAMENTO:    

MEDIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EXISTENTES A 
NIVEL DE CABECERA:  
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f) Servicios generales específicos para la Agricultura; 

Nivel de Departamento: . 

Nivel de Cabecera; 

g)        Servicios generale» especifico» par* la Industria; 

Nivel de Departamento;    

Nivel de Cabecera; 
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h)        Movimiento! de cooperativas que te observan; 

Nivel de Departamento:  _________________ 

Nivel de Cabecera: 

i) Otros servicio» existentes: 

Pregunta N9 7 

Privilegios y concesiones agrícolas,   comerciales e industriales 
que cuenta el Departamento por concesión estatal: 
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Pregunta N° 8 

Sugerencias respecto al tipo de industria idónea para este depar- 
tamento en el caso de ser seleccionado como polo de desarrollo 
industrial; 
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAR A LOS MUNI- 
CIPIOS POTENCIALES NÚCLEOS de descongestión 
industrial del are» metropolitana de Guatemala 

Datos fijo» 

Municipio Departamento  

Periona/i Entrevistada/s  

Entrevistador  

Fecha         

DATOS DE LA ENTREVISTA 

Pregunta N° 1 

Extensión del Municipio Km ,  Extensión de la 
cabecera   

N° de Habitantes del Municipio     N° habitantes de la cabecera 

2 
cabecera    Km  . 

N° de personas en edad de trabajar en la industria  

N° de personas cualificadas  % de Titulados 

Educación:   Centros existentes en la cabecera? 

N9 de alumnos que 
Si No     N° de escuelas    se gradúan anualmente 

Escuelas Primarias 
Urbanas 

Escuelas Primarias 
Rurales 

Centros de Educa- 
ción media 
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Pregunta N° 2 

Disponibilidad de recunoi naturales del Municipio 

Café  

Verduras 

Agrícolas Flores  

Maderas 

Cereales 

Otros (especificar) 

Mineros 

Otros (Especificar) 

Perspectivas :   

Pregunta N9 3 

Disponibilidad de Recursos Industriales. 

Cuentan con Industrias en su Municipio.    Si No    _ 

Clase de Industria Numero  Ubicación 

Proyectos Existentes: 

Perspectivas Industriales 
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Pregunta N° 4 

Situación del equipamiento del Municipio 

AGUA. Tiene servicio de agua potable su municipio 

SI NO 

Que cantidad de paja« tiene: 

Disponibilidades de agua para la Industria;  

N° de pajas  Recursos con que cuenta el 

Municipio ^  

Proyectos y perspectiva« futura» 

DRENAJES     Tiene sistema de drenaje la cabecera Municipal? 

SI NO __.__  

El sistema está repartido en todo el poblado?   Si No  

En alguna parte __ En Calles principales  

La» industria» o tonas industriales tienen drenaje.    Si No  

perspectiva» futura» . „__  

TRANSPORTES:      Exi»te transporte urbano?   Si No  

Urbano 

Rutas Viajes/día N° de Vehículo» 

Extra-Urbano 

Rutas Viaje»/día» N? de Vehículos 
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ENERGIA ELECTRICA 

Tiene dotación de energía eléctruca 1* cabecera municipal? 

Si No  

Quién proporcionó esta:   Municipalidad INDE  

Particular  

Claie de generación:   Hidroeléctrica Diesel  

SALUD 

Qué servicios de atención a la población exiiten en esa cabecera? 

Si  No  N9 de cama«  Particular  Municipal   Estado 

Hospital       

Centro de 
Salud 

Puesto de 
Salud   

Dispensario     

TELECOMUNICACIONES:   Qué servicios existen en la cabecera? 

Si  No  N° de 
Si No teléfonos   Alcaldía Públicos  Domicilio  Industriales 

Teléfono 
magnéti- 
co                    

Telefono 
Automá- 
tico 

Telégra 
fo 

Radio 
comu- 
nicación 
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MEpjos pE ptvyfagAçto^; 

Qué medios de divulgación existen en la cabecera'' 

SI    NO                Frecuencia de la publicación 

Radiodifusión         

Periódico-Es- 
crito  

Revistas .__.__  

Pregunta N° 5 

Dotación de Infraestructura viaria.    Qué vías de comunicación 
existen en un Municipio? 

„, „^     Kms. Aproxi.     Km.    Aproxi 
SI NO    ^ la  Ti;_í. 

de asfalto en la Juris 
— —     dicción 

Kms  Aproxi 

de tierra 

Ferrocarril 

Carretera ín- 
ter-Americana 
C.I. 

Carretera al 
Atlántico 

Carretera 
Nacional 

Carretera 
Departamental 

Pregunta N° 6 

Situación actual del suelo.   (Zonas urbanas y Zonas Industriales) 

Zona Urbana;   Extensión  

Precio del M2.  

Urbanización  ___ 
Proyectos futuros de 

Perspectivas del Municipio 
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ZONA INDUSTRIAL:  Extensión 
2 

Precio del M   . _Posibles lonas de Industrializació on 

Proyectos de futuras tonas industriales 

Perspectivas del Municipio  

Pregunta N° 7 
Privilegios y Concesiones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
del nucleo urbano é industrial con que cuenta actualmente un Mu- 
nicipio (Especificar) 

Pregunta N9 8 
Sugerencias respecto a la industria más idónea para instalar en 
esta Municipalidad. 
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NACIONES UNIDAS 

OWANIZACION DC LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESAMÓLO INDUSTRIAL 

INVESTIGACIONES INDUSTRIALES 
EN GUATEMALA 

(•n dot volúmtn««) 

Volumen II 

Utiliioción del exceso de 
capacidad industrial in»talad« 

Centratet 73/10 (12) Proyecto: DP/GUA/72/015 

TECNIKRIA 
HAMID - ESPAHA 

Aaetto 1973 
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1. 

INTRQgyççiQN 

A lo largo del estudio de descentralización se ha tra- 
tado la industria guatemalteca con un enfoque proyectivo; sin 
embargo la utilidad de cualquier acción orientada al futuro es 
dudosa si no se tiene en cuenta lo que ya hay en la actualidad, 
que constituye la base sobre la cual ha de apoyarse el desarro 
Ilo de las actividades del sector secundario del país. "* 

Puede afirmarse la escasa eficacia de las medidas de 
promoción de nuevas industrias si no van complementadas con 
otras tendentes a obtener el máximo aprovechamiento de la ca- 
pacidad productiva actual. 

Asi,  pues,   surge la necesidad de prestar atención al 
presente industrial del país y, en particular,   a los aspectos re- 
lativos a la utilización de la capacidad productiva existente,  en 
la cual se basa la realización del presente estudio. 

Dadas las características del trabajo y teniendo en cuen- 
ta el espíritu que preside toda acción de Naciones Unidas,   se 
puso especial interés,   a lo largo de su ejecución,  en lograr el 
máximo intercambio de experiencias entre el responsable del 
mismo y los técnicos que prestaron su colaboración en Guate- 
mala; de igual forma,   en la redacción del estudio,   se han tra- 
tado de reflejar los aspectos metodológicos fundamentales que 
han servido de base para su elaboración. 
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1.-   OBJETIVOS Y CONCLUSIQUES 

11     OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los principales objetivos del presente estudio pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

Detección de las causas que dan lugar a un insufi- 
ciente aprovechamiento de la capacidad productiva 
industrial guatemalteca. 

, Determinación de las medidas conducentes a in- 
crementar, en la medida de lo posible, el grado 
de utilisación de dicha capacidad. 

La consecución del primero de los objetivos exige la 
realiaación de un diagnóstico industrial,   a nivel macro- 
sconómico,  que, en definitiva,  ha de basarse en un análi- 
sis de la problemática que afecta a las actividades indus- 
triales del país. 

El logro   del segundo objetivo debe estar basado en 
la corrección permanente de las deficiencias observadas 
a través del citado diagnóstico. 

Loa dos objetivos expuestos son, prácticamente, 
equivalentes a otros dos que obedecen a un planteamiento 
mis ambicioso: 

Determinación y análisis de la problemática que 
afecta a las actividades industriales del país. 

Establecimiento de las directrices que permiten 
la resolución de dicha problemática,   a través del 
incvmento de la productividad, y,  al mismo tiern 
po,  definan el marco que sirva de soporte al futu- 
ro desarrollo de la actividad industrial de Guate- 
mala. 



Dadas la« limitaciones y alcance del presente estudio, 
la investigación que se lleva a cabo ha de tener más bien  ' 
carácter intensivo que extensivo; por otro lado no se trata 
de establecer cuantitativamente el grado de infrautilisa- 
cion de la capacidad productiva en Guatemala sino de veri- 
ficar la existencia de dicha capacidad ociosa,   determinar 
cualitativamente las causas que la originan y apuntar las 
acciones correctoras que habrían de adoptarse para su 
parcial o total eliminación. 

^    Teniendo en cuenta dichas limitaciones la investiga- 
ción no puede cubrir la totalidad del conjunto industrial, 
es decir,   debe circunscribirse únicamente a algunas ac- 
tividades.    Esto lleva consigo la necesidad de establecer 
una selección de industrias con el fin de reducir el campo 
de análisis a un conjunto de ramas con carácter prioritario. 

De lo dicho hasta el momento se deduce la composición 
de los tres apartados fundamentales que han de constituir 
el estudio; 

.     Selección de actividades para definir el campo de 
investigación principal. 

.     Análisis de la información obtenida en la investi- 
gación realisada para establecer el diagnóstico 
industrial. 

Establecimiento de recomendaciones. 
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1.2 CONCLUSIONES BINERAI.« 

19 

2? 

Dada la amencia de datos previos sobre la capaci- 
dad ociosa,   la primera fase del estudio se dedicó 
a establecer una jerarquización de actividades in- 
dustriales basada en el interés de cada rama en 
cuanto al desarrollo industrial del país a corto plazo. 

Dicha jerarquización permitió establecer los secto- 
res prioritarios y analizar las acciones correctoras 
que se concretan en las recomendaciones relativas 
a la« industrias de alimentación,  del vestido (tex- 
til,   confección y calzado) de la madera y,  con un 
carácter complementario a la artesania. 

39    En la segunda fase se realiza el diagnóstico de la 
industria,  poniendo de manifiesto las deficiencias 
de las empresas del país,   entre las que tienen ma- 
yor relevancia las siguientes: 

- Baja capacidad de negociación en las compras. 

- Escasez de personal cualificado. 

- Dificultades de financiación. 

- Escesiva frecuencia del   quebranto financiero. 

- Canales de comercialización inadecuados.. 

- Bajo nivel de organización. 

- Insuficiente labor investigadora. 

- Inadecuada estructura de la empresa artesana. 
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49    Consecuentemente,  te establecen Us siguientes 
recomendaciones : 

- Creación de "Centros de compras". 

- Incremento de los programas de formación 
profesional. 

- Creación de "Cooperativas de crédito". 

- Promoción de "Asociaciones Comerciales". 

- Creación de un "Centro de Consultorio Industrial 
a nivel nacional". 

- Fomento de la consultoria privada. 

- Incremento de la labor investigadora. 

- Creación de un "Centro Guatemalteco de artesa- 
nía". 

- Creación de "Cooperativas artesanales" a nivel 
municipal. 

§9    Estas recomendaciones generales se complementan 
con otras dirigidas especificamente a las actividades 
que constituyeron el campo de investigación principal, 
definido en el    apartado 29 de estas conclusiones. 

69    El conjunto del estudio permite deducir la convenien- 
cia de abordar el desarrollo industrial del país en 
forma integrada,  evitando la dispersión de esfuersos 
existentes actualmente. 
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2  -    SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

Ya *e ha apuntado la necesidad de llevar a cabo una se- 
lección para determinar el conjunto de actividades industria- 
le! hacia las cuales ha de polarizarse la investigación. 

Sin embargo se tropieza inicialmente con un grave obs- 
táculo; la ausencia de datos estadísticos fiables que permitan 
determinar,   con un mínimo de exactitud,   la capacidad ociosa 
existente en cada uno de los sectores industriales de Guatema- 
la. 

~1 

Consecuentemente,  ante la imposibilidad de realizar 
una investigación directa que permitiese obtener dichos datos, 
se plantea la necesidad de establecer,   para la realización de 
la mencionada selección,  unos criterios entre los cuales no 
puede incluirse la magnitud de la capacidad ociosa existente. 

Una primera alternativa podría consistir en dar carác- 
ter prioritario a aquellas actividades para las cuales la inver- 
sión en equipo resultase proporcionalmente más elevada.   No 
obstante dicho criterio resulta demasiado incompleto pues no 
tiene en cuenta diversos aspectos socioeconómicos.   Por ejem- 
plo: 

.     Considérese una industria cuyo ritmo de producción 
presente fuertes oscilaciones a lo largo del año y que 
cuente con un bajo grado de equipamiento.   La esta- 
cionalidad de la producción puede dar lugar a paros 
laborales cuyas repercusiones sociales resultan aje- 
nas a la capacidad ociosa relativa al equipo pero no 
por ello menos trascendentes. 

Supóngase una industria cuyas ventas tiendan a concen- 
trarse en una época del año de duración limitada.   Se 
presentan dos alternativas: 



a) Incremento del ritmo de producción en loa metei 
precedente» a la temporada de ventas y reducción 
o supresión de las tareas productivas el resto del 
afto. 

b) Regulación de dicho ritmo a lo largo de todo el 
año. 

En el primer caso es necesario sobredimen- 
• ionar la capacidad productiva respecto del segundo. 
En el segundo caso es necesario mantener un elevado 
volumen de existencias durante gran parte del año. 

Desde un punto de vista puramente económico 
es factible que resulte más interesante la primera 
alternativa,  que es la que da lugar a una mayor capa- 
cidad ociosa,  que la segunda.    Esto sucedería si los 
gastos a que dá lugar la financiación del capital cir- 
culante,  en el segundo caso,  tuviesen una incidencia 
en el costo del producto mayor que la que supondría 
ep el mas elevado valor de la depreciación del equipo 
capital en el primero. 

Consideraciones análogas a las del ejemplo anterior 
pueden establecerse cuando la estacionalidad se dá 
del lado de las materias primas. 

En una industria puede producirse una capacidad ocio- 
sa, ajena a la utilización del equipo, tanto más acusa- 
da cuanto menor sea el rendimiento de la mano de obra. 

La importancia de este aspecto depende de las 
características del proceso y resulta tanto más acusa- 
da cuanto mayor es el volumen de mano de obra ocupada, 
menor el nivel de mecanización de dicho proceso y ma- 
yor la influencia de la actividad desarrollada por los ope- 
rarios en el rendimiento de las máquinas (piénsese en los 
diagramas de tiempos hombre-máquinas utilizados por 
los técnicos de organización de la producción). 
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Por ultimo hay que señalar que el nivel organizativo 
de una planta industrial tiene una importancia prepon- 
derante en la optimización del uso de la capacidad de 
producción. 

Como puede intuirse a través de las consideraciones pre- 
cedentes resulta prácticamente imposible establecer priorida- 
des relativas a la capacidad ociosa sin poseer el conocimiento 
de la magnitud de dicha capacidad ociosa para cada una de las 
actividades industriales cuya determinación encierra,  por 
otra parte,   grandes dificultades.    Como ejemplo ilustrativo de 
lo afirmado en las lineas precedentes considérense dos activi- 
dades que presentasen volúmenes de equipo capital 1 y 2,  y 
unos índices de infrautilización del 50 y 10% respectivamente; 
no hay duda de que,  a igualdad de los demás factores,  sería 
la primera y no la segunda a la que habría que prestar aten- 
ción prioritaria. 

Todos los razonamientos expuestos conducen a afirmar 
que,   dados los objetivos del proyecto,   su planteamiento debe- 
ría basarse en el término "productividad" más que en el de 
"capacidad ociosa",  mucho más restringido y sujeto a inter- 
pretaciones erróneas. 

En resumen,   si se llevase a cabo la selección con ba- 
le en argumentos parciales relativos a la capacidad ociosa, 
prescindiendo de la falta de rigor que esto llevaría consigo, 
se correría el riesgo de dirigir la atención hacia sectores 
cuya infrautilización de capacidad productiva no resultase 
realmente muy significativa y,   al mismo tiempo,  cuyo papel 
en el desarrollo industrial del país no tendría carácter rele- 
vante. 

En consecuencia se considera preferible utilizar un sis- 
tema de selección ajena a la capacidad ociosa pero que permita 
el uso de una metodología rigurosa y el alcance de unos resul- 
tados coherentes con los objetivos del estudio de "Investigacio- 
nes Industriales".    Por esta razón se opta por basar la selec- 
ción en el "grado de interés que cada una de las actividades in- 
dustriales presenta de cara al futuro desarrollo industrial y 
económico del país".   Esto lleva consigo,  en definitiva,  el es- 
tablecimiento de una jerarquización de dichas actividades cuya 
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utilidad es indudable como elemento de decisión para definir 
cualquier acción tendente a promover o canalizar el desarro- 
llo industrial del país a corto plaeo. 

Hay que resaltar que dicha jerarquisación ha de reali- 
Earse teniendo en cuenta la composición actual de las activi- 
dades consideradas,   lo cual servirá como complemento al 
estudio de "Descentralización Industrial" en el cual se pres- 
ta atención a la creación de nuevas líneas de desarrollo.   Se 
trata en suma de posibilitar la articulación del presente y el 
futuro de la industria en la política de desarrollo de Guatema. 
la. 
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2.1     SISTEMATICA METODOLOGICA 

La sistemática metodològica que te ha definido 
para el establecimiento de la jerarquizaron de activida- 
des obedece al esquema expuesto en el gráfico G. 2. 1. 

En primer lugar es necesario definir el grado 
de desagregación con que se va a operar,  para lo cual 
es necesario tener en cuenta a las diversas clasificacio- 
nes de actividades existentes y cual o cuales de ellas 
• on las más utilizadas para la tabulación de los datos 
estadísticos.    La disponibilidad de dichos datos,   según 
los diferentes niveles de desagregación,   constituyen otro 
aspecto a tener en cuenta.    Finalmente,  es preciso tomar 
un grado de desagregación que permita generalizar las 
conclusiones obtenidas para un grupo a cada una de las 
actividades industriales que lo compongan; es decir,   se 
trata de agrupar actividades que presenten,   en la medida 
de lo posible,   el máximo de homogeneidad. 

Como resultado de la ponderación de los tres fac- 
tores mencionados en el párrafo precedente se obtiene la 
clasificación que se va a utilizar, así como el nivel a que 
se ha de desagregar el conjunto industrial. 

En segundo término,   definidas las bases anterio- 
res, es preciso establecer los aspectos que deben tener- 
se en cuenta para determinar la importancia de una acti- 
vidad industrial dentro del marco económico del país.   Pa- 
ra esto han de tomarse en consideración,  primordialmen- 
te,  las directrices señaladas por el Plan de Desarrollo 
Nacional y,   en general,  el conjunto de características 
económicas y sociales del país y de su industria. 
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Los aspectos definidos,   son,   en realidad,   los cri- 
terios de jerarquización,  que constituyen la base sobre la 
cual ha de establecerse la importancia de cada actividad, 
de cara al desarrollo industrial de Guatemala a corto pia- 
io; »in embargo,   obviamente,   la influencia que cada uno 
de dichos criterios ha de tener en la determinación de es- 
ta importancia no hay razón para que sea la misma en to- 
dos los casos,    Consecuentemente surge la necesidad de va- 
lorar el peso que debe tener cada aspecto en la decisión 
final.   Teniendo en cuenta la imposibilidad de usar datos 
estadísticos con este propósito y la inconveniencia de asig- 
nar a una sola persona la responsabilidad de utilizar unos 
razonamientos subjetivos,   se estimó ventajoso establecer 
la ponderación requerida a lo largo de una o varias "me- 
sas redondas" sostenidas con expertos altamente cualifica- 
dos pertenecientes a diversos organismos del país.   El ob- 
jetivo de estas mesas redondas es,   por lo tanto,   estimar 
el peso de cada uno de los criterios que se han de tener 
en cuenta para establecer la ordenación jerárquica.    Con 
el fin de cuantificar dicho peso se define una variable a la 
que se denomina "factor de ponderación" que se designa 
por f.,   en donde el subíndice i identifica el criterio consi- 
derado. 

El desarrollo de las mesas redondas se plantea 
de acuerdo con el siguiente esquema,   establecido según 
técnicas similares a las que constituyen el difundido 
Delphi Method: 

Exposición de los objetivos y alcance del es- 
tudio. 

2.- Explicación de la metodología que se seguirá 
para establecer la jerarquización de activida- 
des. 

3. -  Descripción del mecanismo mediante el cual 
se desarrollarán las mesas redondas para con- 
seguir el objetivo propuesto,   es decir,   la "eva- 
luacion de los factores de ponderación f. co- 
rrespondientes a los criterios de jerarquiza- 
ción considerados". 
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Se ponen de manifiesto asimismo las 
rtglas más importantes que han de seguir- 
se de acuerdo con las técnicas de decisio- 
nes de grupo. 

4. -  Plan de trabajo 

4. 1. -    Consideraciones preliminares respecto 
de la incidencia,  positiva o negativa, 
que cada uno de los criterios pueden 
tener en el desarrollo industrial y eco- 
nómico del país. 

4.2.-    Determinación,   por consenso general, 
del criterio o criterios correspondien- 
tes al nivel de mayor peso (nivel 1).   Se 
le asigna a dicho nivel factor de ponde- 
ración fj = 10,   como referencia. 

4. 3. - Determinación del criterio o criterios 
correspondientes al nivel inferior (ni- 
vel n),  por consenso general. 

4. 3. 1. -  Solicitud de valoración del 
nivel n. 

4. 3. 2. - Si los valores superior a 1 uni- 
dad (considerando intervalos 
cerrados,  es decir,  incluyendo 
los valores extremos),   se plan- 
tea discusión comparativa del 
nivel n respecto del 1. 

4. 3. 3. -  Se solicita nueva valoración y 
se repite el ciclo hasta que se 
alcance una convergencia en los 
resultados.   Se admite dicha cog 
vergencia cuando la dispersión 
de los resultados no sea supe- 
rior a 1 unidad. 
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Se admite el consenso 
cuando la dispersión de los re- 
sultados no sea superior al 10% 
del intervalo comprendido entre 
los niveles superior e inferior. 

4. 4. -    Determinación del criterio o criterios 
correspondientes al nivel n-1 y valora- 
ción del mismo mediante la mecánica 
expuesta en el punto 4. 3. ,   estableciendo 
la base de discusión entre dicho nivel 
y los 1 y n.   Se admite el consenso cuan- 
do la dispersión de los resultados sea 
mayor que el 10% del intervalo com- 
prendido entre los valores de los facto- 
res correspondientes a los niveles supe- 
rior e inferior. 

4. 5. -    Reiteración del proceso hasta obtener 
la valoración correspondiente a cada 
uno de los criterios de jerarquización 
considerados. 

Superadas las fases descritas solamente es preci- 
so cuantificar los criterios de jerarquización correspon- 
dientes a cada una de las actividades industriales para po- 
der llegar matemáticamente a la ordenación buscada.   (En 
lo sucesivo se designará por x1- al valor tomado por el 
criterio i para la actividad j). 

Mediante la utilización de los datos estadísticos 
existentes o por estimación,  en caso procedente,   se llega 
a la determinación de la matriz de variables x'¿-.   En de- 
finitiva lo que se obtiene son n distribuciones de variables, 
siendo n el número de criterios de jerarquización.   Por 
ejemplo los valores de las producciones generadas por las 
distintas actividades constituirían una de dicha distribucio- 
nes en la que el criterio de jerarquización seria el valor 
de la producción.   Del mismo modo los índices de creci- 
miento del consumo por actividades constituirían otra dis- 
tribución en la que el criterio de jerarquización sería, en 
este caso,  el dinamismo del consumo. 
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Pues bien,   si se tiene en cuenta el hecho de que 
las distribuciones mencionadas son,   en principio,   hetero- 
géneas entre sí,  tanto por la propia índole de las mismas, 
como por el valor absoluto alcanzado por las variables, 
como por la dispersión que estas presentan,   se deduce la 
necesidad de someterlas a alguna transformación que posi- 
bilita su comparación. 

La solución a este problema es la tipificación de 
las distribuciones consideradas mediante la cual las va- 
riables x'¿. se transforman en las x¿: según la expresión 

- x. 

*ij 

en donde x¿ y B.   son,   respectivamente,  la media aritmé- 
tica y desviación típica de la distribución correspondiente 
al criterio de jerarquisación i y    vienen, por lo tanto, da- 
das por 

X x. 
ij 

,y .    (x\.     x.)2 

J     1J -  i 

Calculados los valores de las variables normaliza- 
das x.. es posible determinar el índice de jerarquisación 
J.     correspondiente a cada actividad industrial a través 
de la expresión 

i'i 'u 
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La jerarquisación buscad« se obtiene ordenando 
lai actividades «n sentido decreciente según el valor de 
los índices J ; es decir,  según la relación 

JM    >    3i   >  JJ4 1 

L 
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2.2     JERARQUIZACION DE ACTIVIDADES 

La realización de la ordenación jerárquica de ac- 
tividades industriales resulta directamente de la aplica- 
ción de la metodología expuesta en el apartado 2. 1 

Hay que resaltar el hecho de que dicha realización 
constituye un ensayo de indudable interés dado que se ba- 
sa en un modelo,   creado específicamente para el presente 
proyecto,   cuya utilidad a largo plazo puede ser de gran va- 
lor como fundamento para la toma de decisiones en el cam 
po del desarrollo industrial. 

Hay que poner de relieve asimismo que la crea- 
ción y ejecución de dicho modelo supone un esfuerzo que 
supera los límites del presente estudio.   Sin embargo se 
decidió llevarlo a cabo debido al interés que encontró su 
planteamiento y al apoyo que se halló por parte de INTE 
CAP y del Consejo de Planificación Económica,   especial- 
mente para el procesamiento del gran volumen de datos 
estadísticos que era necesario elaborar y para la organi- 
zación de las mesas redondas precisas para establecer 
la ponderación de criterios por consenso de grupo. 

En cualquier caso es preciso destacar el carácter 
tentantivo y de investigación de la jerarquización realiza- 
da cuyo objeto es,   en definitiva,  crear una sistemática 
que permita considerar de un modo global a los criterios 
que sirven de base para la toma de decisiones en el cam- 
po del desarrollo industrial.   Es decir,   se trata de proveer 
de una herramienta a la toma de dichas decisiones evitán- 
dose de este modo la necesidad de establecer considera- 
ciones subjetivas,   a menudo basadas solamente en aspec- 
tos parciales del problema. 

Por último hay que insistir en remarcar el hecho 
de que la jerarquización establecida se refiere a las acti- 
vidades industriales, tal y como se hallan constituidas en 
la actualidad,   con el fin de extraer conclusiones sobre las 
posibilidades de promoción y desarrollo de las mismas en 
el futuro más próximo. 
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2-21    CRITERIOS DE JERARQUIZACION 

El procedo deductivo mediante el cual te 
definieron lo« criterio! que te habían de tomar en 
consideración para determinar la "importancia de 
cada uno de lot lectoret induttrialet en el futuro 
detarrollo induttnal de Guatemala" se expone et- 
quemáticamente en el gràfico G. 2. II.    A continua- 
ción te comenta brevemente la fornii en que cada 
uno de lot atpectot báticot considerados dà lugar 
a la definición de lot criteriot expuestos. 

Niveles de la balanza de pagot 

No hay duda de que la nivelación de la ba- 
lança de pagos puede lograrse mediante el incre- 
mento de las exportaciones y/o la sustitución de 
las importaciones. 

La. primera alternativa resulta tanto más 
factible cuanto mayores posibilidades de penetra- 
ción en el mercado exterior tengan los artículos. 

La segunda alternativa podría conducir,  en 
principio a la consideración del volumen de impor- 
taciones; sin embargo esto podría llevar a promo- 
ver la creación de industrias cuyos productos pre- 
senten un mercado regresivo,   lo cual equivale a 
afirmar que las importaciones correspondientes 
tenderían en cualquier caso,   a disminuir espontá- 
neamente.   Esta circunstancia unida al hecho de 
que dos de los criterios que se definen son el dina- 
mismo del consumo y el del sector productivo,   cu- 
ya diferencia resulta ter el saldo de la balanta ex- 
terior,   et decir lai importacionet netat,  inducen 
a no introducir nuevot criteriot relativo! al volu- 
men de importacionet. 

Fortalecimiento de interrelacionei iec- 
torialet. 
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El incremento del grado de integración in- 
dustrial y económica está bagado en el fortaleci- 
miento de las interrelaciones sectoriales y este se 
consigue bien a través de la generación de outputs 
que sirvan para abastecer a los sectores existen- 
tes o bien mediante el desarrollo de actividades 
de cuyos inputs haya una disponibilidad en el país. 

La primera alternativa equivale en reali- 
dad a una sustitución de importaciones,  ya que se 
pasaría a obtener en el país una materia prima que 
en la actualidad la industria consumidora se ve 
obligada a importar. 

La segunda alternativa equivale a promo- 
ver el aprovechamiento de unos recursos natura- 
les,  primarios o intermedios. 

•   Desarrollo prioritario del sector pri- 
mario 

El Plan de Desarrollo de Guatemala seña- 
la con carácter preferente el desarrollo del sector 
agrícola dando prioridad secundaria a la racionali- 
«ación y mecanización de las explotaciones. 

El proposito del Plan es la absorción de un 
gran volumen de mano de obra a corto plazo.   Sin 
embargo,  esta línea no puede mantenerse indefini- 
damente sobre todo si,  como es deseable,  se in- 
crementa paulatinamente el nivel de vida del país 
y se elevan las remuneraciones salariales.   Por 
lo tanto,  la intensificación del desarrollo agrario 
basada en la absorción de mano de obra debe ir 
seguida,  a largo plazo,  de una racionalización de 
las explotaciones que mantenga el nivel de compe- 
titividad de los productos en los mercados.   Con- 
secuentemente,   a largo plazo y progresivamente, 
tenderán a aparecer excedentes de mano de obra 
de procedencia rural que deberán ocuparse en los 
sectores secundario y terciario. 

«••«•••«•I 
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Por otra parte el carácter prioritario del 
sector agrario resalta el interés de aquellas indus- 
trias consumidoras de materias primas provenien- 
tes de dicho medio, 

Los razonamientos expuestos afirman el 
interés de las actividades industriales que presen- 
ten una gran capacidad de absorción de mano de 
obra y de las que se abastezcan de insumos agra- 
rios. 

•   Integración de la población en la econo- 
mía de mercado. 

Una gran parte de la población guatemal- 
teca se halla sumida en una economía de caracte- 
rísticas muy elementales,   a nivel de superviven- 
cia,   al margen de la economía de mercado.   Las 
directrices para superar este fenómeno tienden 
hacia la ocupación de la población activa en el seno 
de los sectores de actividad económica.   Aparece 
pues,   de nuevo,  el interés de las actividades capa- 
ces de absorber mano de obra. 

.   Abundante disponibilidad de mano de 
obra 

Al margen de los aspectos mencionados 
anteriormente es un hecho,   contrastado a través 
de mas de 40 entrevistas sostenidas con expertos 
y empresarios industriales del país,   que existe en 
Guatemala,  en la actualidad, una gran disponibili- 
dad de mano de obra sin cualificar para la indus- 
tria,   lo cual conduce de nuevo a la consideración 
de las industrias con gran capacidad de absorción 
de dicho factor. 
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• Aprovechamiento de recurioi financieros 

El desequilibrio existente entre la« dispo- 
nibilidades financieras del país y las inversiones 
necesarias para su desarrollo económico inducen 
a fijar como objetivo del sector industrial la con- 
secución del máximo aprovechamiento de los recur- 
sos financieros,   lo cual conduce a centrar la aten- 
ción en aquellas actividades industriales que para 
generar una unidad de renta requieran el mínimo 
de inversión,   es decir, las actividades para las 
cuales la productividad de capital sea máxima. 

• Sectores escasamente o nada desarrolla- 
dos. 

No hay que olvidar que el presente estu- 
dio está, fundamentalmente,   orientado hacia la in- 
dustria actualmente existente en Guatemala.   La 
consideración de industrias    inexistentes o poco de 
sarrolladas implicaría caer en el ámbito de las 
nuevas líneas de desarrollo más que en el capítu- 
lo de lo ya existente. 

En consecuencia cobra primordial interés 
la participación de cada actividad en el producto 
industrial a la hora de valorar su importancia pa- 
ra la economía del país. 

• Producción regresiva o estacionaria 

La evolución de la producción de un sec- 
tor en el pais,   si bien tiene cierta correlación 
con la del consumo puede presentar característi- 
cas diferentes respecto de ésta. 

La evolución histórica de un sector indica 
la existencia o inexistencia en el país de unas con- 
diciones o un clima industrial que propician o inhi- 
ben,   respectivamente,  su desarrollo.   Podría deci£ 
•• que la tendencia evolutiva de una actividad indu£ 
trial da,  en cierta medida,   la capacidad de autode- 
sarrollo de dicho sector en el pai». 

«MiBBMBBMBB 
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Estos razonamientos llevan a tener en 
cuenta dinamismo de las actividades productivas 
como un elemento más para calificar la importan- 
cia de éstas. 

•   Mercado regresivo o estacionario 

La evolución y tendencia del consumo in- 
terno,  es decir,   de la demanda efectiva de los 
productos fabricados,   constituye un elemento a 
tener en cuenta en el momento de determinarse 
líneas y políticas de expansión industrial. 

En el caso de Guatemala hay que distin- 
guir,  en principio,  tres posibles mercados desde 
el punto de vista de ámbito geográfico. 

- Guatemala 

- Area Centroamericana 

- Resto del mundo 

Ahora bien,  dadas las características de 
inestabilidad del mercado centroamericano y los 
consecuentes riesgos que para la economía del 
país supondría asignar un papel preponderante a 
dicho mercado en la planificación del desarrollo 
industrial del país,  se estima oportuno englobar 
el area centroamericana dentro del mercado an- 
terior.   Por lo tanto los factores en los que hay 
que centrar la atención,   de acuerdo con las ra- 
aones expuestas,  son al dinamismo del consumo 
interno y externo de los cuales este segundo cu- 
yas dificultades de cuantificación son evidentes, 
queda englobado bajo el concepto de "posibilida- 
des de exportación" que incluyen,   como se ha in- 
dicado la factibilidad de exportación al M. C. C. A. 

Resumiendo,  los criterios que han de te- 
nerse en cuenta para el logro del objetivo propues 
tos son: 

~1 
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- Posibilidades de exportación de loa ar- 
tículo! porducidos por la actividad indus- 
trial. 

- Factibilidad de aprovisionamiento de 
materias primas en el país. 

- Capacidad de absorción de mano de 
obra. 

- Necesidades de inversión 

- Participación de la actividad en el Pro- 
ducto Industrial. 

- Dinamismo de la actividad productiva. 

- Dinamismo del consumo interno de los 
artículos producidos por la actividad. 

2.2.2    CUANTIFICACION DE VARIABLES Y FACTORES 
DE PONDERACIÓN 

En el apartado procedente se han definido 
los criterios que han de servir de base para esta- 
blecer la ordenación deseada.   Sin embargo esto no 
es suficiente; es preciso,   además,  determinar las 
variables a través de las cuales se van a valorar 
dichos criterios para proceder acto seguido a su 
cuantificación. 

Es indudable que, teóricamente, sería po- 
sible utilisar diversas variables como indicadores 
de los criterios mencionados; no obstante la elec- 
ción de unas u otras está condicionada por la 
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disponibilidad de datos estadísticos y el nivel de 
desagregación a que estos están tabulados. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y las 
consideraciones expuestas en el apartado 2. 1. ,   el 
nivel de desagregación que se utiliza es el corres- 
pondiente a tres dígitos de la Clasificación Indus- 
trial Internacional Umforme (CIIU)  de las Naciones 
Unidas,   Revisión n° 1.   Hubiera sido deseable usar 
la Revisión n° 2,   a] nivel de 4 dígitos    pero no es 
posible dadas las tabulaciones estadísticas existen- 
tes. 

Las variables que,  de acuerdo con las 
consideraciones expuestas,   se van a emplear como 
indicadores de los criterios enumerados son las si- 
guientes: 

Criterio:   Posibilidades de exportación de los ar- 
tículos producidos por la actividad industrial. 

Variable:  Estimación de dichas posibilidades 
por parte de Guatexpro.    Dicha estimación se ha 
de efectuar con base en los productos que carac- 
tericen a la actividad considerada,   (en lo sucesi- 
vo cuando se haga referencia a las actividades 
industriales se entiende que es a nivel de 3 dí- 
gitos de la CIIU Revisión 1). 

Criterio:   Factibilidad de aprovisionamiento de 
materias primas en el país. 

Variable:  Porcentaje de materias primas proce- 
dentes del país sobre el total de materias pri- 
mas consumidas. 
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L 

Criterio :  Capacidad de absorción de mano de 
obra. 

Variable:  Relación entre el total hora».hombre 
y el valor agregado bruto. 

Criterio:  Necesidades de inversión 

Variable :  Relación entre la inversión y el va- 
lor de la producción. 

Criterio :  Participación de la actividad en el 
producto industrial. 

Variable :     Valor de la producción 

Criterio :   Dinamismo de la actividad productiva. 

Variable : índice de crecimiento relativo a la 
producción correspondiente al período 1968-71, 
unico para el cual podía disponerse de los datos 
requeridos. 

Criterio :  Dinamismo del consumo interno de 
los artículos producidos por la actividad. 

Variable:  índice de crecimiento relativo del 
consumo correspondiente al período 1969-71. 

En relación con las variables definidas es 
interesante hacer las siguientes observaciones : 

-    La única variable que no ha sido posible 
cuantificar,   de acuerdo con los dato« 
estadísticos disponibles,  es "Posibilida- 
des de exportación".   Con este motivo se 
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solicitó de Guatexpro una estimación 
por considerarse que dicha institución 
podía llevarla a cabo,  dada eu experien- 
cia y el banco de datos que posee en re- 
lación con los mercados exteriores. 

La cuantificación de las demás variables 
se ha llevado a cabo a partir de los datos 
estadísticos existentes lo cual condiciona 
la Habilidad de los resultados que se ob- 
tengan a la de dichos datos. 

£1 hecho de que se utilicen datos estadís- 
ticos históricos o referentes a las activi- 
dades existentes en la actualidad constituye 
una limitación en el sentido de que no se 
tienen en cuenta diferencias,  entre las dis- 
tintas actividades industriales,   relativas 
a:  Capacidad ociosa,  aspectos estructura- 
les, mecanización,  etc.   Es obvio que,  en 
un plano puramente teórico,   lo más idóneo 
sería utilizar,  en algunos casos,  datos co- 
rrespondientes a las mismas actividades 
estandarizadas: es decir,  considerando las 
características de dichas actividades tal y 
como habrían de ser implantadas las indus 
trias correspondientes según el nivel tecno 
lógico actual. 

Los índices de crecimiento relativo se 
calculan como cociente entre el incremen- 
to de la variable considerada y su valor al 
comienzo del periodo.   Los valores de pro- 
ducción,   ventas y exportaciones del año 
1968 según los índices de variación de pre- 
cios interiores,  obtenidos de la publicación 
estadística "América en cifras"; con los 
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valor«! de Ut importación» ae proceda 
de igual modo, tornando en este caso loe 
indice« de precios correspondientes a los 
artículos procedentes del exterior. 

- Por último hay que poner de manifiesto 
que la sistemática utilisada no permite 
tener en cuenta el valor estratégico que 
puedan tener, para el desarrollo econó- 
mico del país, determinadas actividades 
industriales (piénsese, por ejemplo, en 
la industria siderúrgica). 

Para posibilitar el cálculo de las varia- 
bles enumeradas fué preciso elaborar, en primer 
lugar, los cuadros estadísticos 2.1.  al 2. IX.   De 
estos se obtuvieron los cuadros 2. X.   al 2. XIV. 
los cuales, junto con el 2.1   al 2. X. ,   reflejan las 
7 distribuciones de las variables de jerarquimación 
definidas.   Posteriormente se procedió a la tipifi- 
cación de dichas distribuciones,  con 2 grados de 
libertad; la matris de variables tipificadas se re- 
coge en el cuadro 2. XV. 

Sin embargo,  cuando la jerarquisación se 
extiende a todas las actividades industriales, hay 
que tener en cuenta que los datos correspondientes 
a las menos desarrolladas pueden introducir fuer- 
tes distorsiones en las características de las dis- 
tribuciones y consecuentemente, en la ordenación 
final, debido a las peculiaridades de los pocos es- 
tablecimientos que engloban dichas actividades. 
Puede citarse, a título de ejemplo, la elevada des- 
viación que presenta la relación Horas-Hombre/Va- 
lor Agregado Bruto en el caso de la industria de la 
"construcción de aviones" cuyo valor de producción 
es, por otra parte, muy reducido, indicativo de un 
desarrollo de la actividad prácticamente desprecia- 
ble; y con unas características muy peculiares.   Por 
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•atas raion«• te ha ••timado oportuno y,  al mis- 
mo tiempo, mi« acorde con los objetivo« del •stu- 
dio, que se refiere a la industria existente, efec- 
tuar una segunda jerarquisación prescindiendo de 
toda« aquella« actividades cuya participación en 
el Producto Industrial no llegue al 1%,  como reaul- 
**do de este tamizado la segunda ordenación se re- 
fiere únicamente a un "conjunto industrial reducido" 
que engloba a 27 actividades,  las cuales aportan el 
86, 35% del valor de la producción.   La matris de 
variables tipificada« correspondentes se muestra 
en el cuadro 2. XVI. 

Superado el cálculo de las dos matrices 
mencionadas sólo e« preciso determinar el peso 
de cada uno de lo« criterio« considerado« para po- 
der establecer la ordenación prioritaria de activi- 
dades.   Dicha determinación se llevó a cabo a lo 
largo de dos mesa« redondas, a las cuales asistie- 
ron representante« de diversas instituciones de 
Guatemala.   Como resultado se obtuvieron,   de 
acuerdo con la sistemática metodológica expuesta 
en el apartado 2. 1. ,   los siguientes factores de pon- 
deración: 

Criterio: Po«ibilidade« de exportación. 

Factor de ponderación; f¡ = 1, 0 

Criterio;  Factibilidad aprovisionamiento en 
Guatemala. 

Factor de ponderación- f¿ = 0, 9 

Critsrio:  Capacidad de absorción de mano de 
obra. 

Factor de ponderación? f} s  1, o 
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Cuadro 2.1 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

GUATEMALA PERIODO   1968 - 1971 
(Valor total en miles de Quetzales) 

CRITERIO: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INDUSTRIAL 

Código 
CIIU 

Revisión | , 
ACTIVIDAD 

AÑO 

1968 1971 
201 Matanza de ganado,  preparación 

y conservación de carnes. 24.982,0 30. 132, 7 

202 Fabricación de productos lácteos 5.832,6 6.463,0 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 10. 595, 5 9.437,3 

204 Envase y conservación de pesca 
do y otros productos marinos 575,3 3. 748, 8 

205 Manufactura de productos de 
molino. 17.445,8 44. 112,3 

206 Manufactura de productos de 
panadería 4. 754, 7 6.473, 1 

207 Ingenieros y refinerías de 
acucar 24.067,9 27.070,6 

208 Fabricación de cacao, choco- 
late y confitería. 6.269,4 8.355, 7 

209 Industrias diversas 11.450,4 19.711,4 

211 Destilación,   rectificación y 
mescla de bebidas espirituosas 13.027,2 6. 664, 1 

212 Industrias vinícolas 4. 123,2 2.147,2 

213 Fabricación de cerveza y malta. 7.403,5 9.521,5 

214 Fabricación de bebidas no al- 
cohólicas y aguas gaseosas 6.876,7 7.573,0 

220 Industrias del tabaco 13.733, 7 12.159, 1 

231 Hilado, tejido y acabado de 
textiles. 29.622,3 38.979,5 

232 Fábricas de tejidos de punto 11.469,9 13. 533,0 

233 Fabricas de cordaje,  soga y 
cordel. 4.255,6 4. 192,8 

239 Fabricación de textiles no clasi- 
ficados en otra parte - 35,2 
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Cuadro 2.1.   (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAI 
GUATEMALA PERIODO   1968   -   1971 
(Valor total en miles de Quetzales) 

CRITERIO; PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INDUSTRIAI. 

Código 
CIIU 

Revisión I 
241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

311 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calcado 

Compostura de calcado 

Fabricación de prendas de ves- 
tir excepto el calcado 

Artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto 
prendas de vestir. 

Aserraderos, talleres de ace- 
pilladura y otros talleres para 
trabajar la madera. 

Envases de madera y de caña 
y artículos menudos de caña. 

Fabricación de productos de 
corcho y madera no clasifica- 
dos en otra parte 

Fabricación de muebles y acce- 
sorios 

Fabricación de pulpa de madera« 
papel y cartón. 

Fabricación de artículos de pul- 
pa de madera, papel y cartón. 

Imprentas,  editoriales • indus- 
trias conexas. 

Curtidurías y talleres de aca- 
bado 

Fabricación de artículos de piel 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cue- 
ro exceptuando calcado y otras 
prendas de vestir. 

Fabricación de productos de 
caucho 

Productos químicos industriales 
esenciales,  inclusive abonos. 

Mo_ 
±m. 

3.632, 1 

4.416,8 

1. 134,0 

4.619.5 

365,3 

152,9 

3. 026, 9 

3.039.6 

8.079,8 

2.551,3 

14.452,0 

2. 004,4 

\V\ 
6. 704, 1 

8.448,4 

1.324,8 

6. 645, 1 

505,9 

617,2 

2.797,2 

4. 045, 3 

10.096,9 

3. 124, 0 

12.263,7 

1.527,4 



32. 

Cuadro 2.1 (Continuación) 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

GUATEMALA PERIODO  1968 - 1971 
(Valor total en miles de Quetsales) 

CRITERIO: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INDUSTRIAL 

Código 
CIIU 

Revisión I 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

370 

ACTIVIDAD 

Aceites y grasas vegetales y 
animales. 

Fabricación de pinturas,   bar- 
nices y lacas. 

Fabricación de productos quí- 
micos diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos diver- 
sos del petróleo y del carbón 

Fabricación de productos de ar- 
cilla para construcción 

Fabricación de vidrio y produc- 
tos de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro, 
losa y porcelana 

Fabricación de cemento (hidráu- 
lico) 

Fabricación de productos mine- 
rales no metálicos, no clasifi- 
cados en otra parte. 

Industrias básicas de hierro 
y acero 

Industrias básicas de metales 
no ferrosos. 

Fabricación de productos metá- 
licos,  exceptuando maquinaria 
y equipo de transporte 

Construcción de maquinaria, 
exceptuando la maquinaria y 
motores primarios, excepto 
material eléctrico . 

Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artícu- 
los eléctricos. 

AÑO 

i5i§. 

13. 161,9 

2.957,5 

17. 187,0 

17.433,2 

244,4 

520, 1 

4.722,3 

543,3 

5. 659,3 

6. 578,6 

6.613, 1 

221,0 

132,5 

1971 

13. 016,7 

3.590,5 

36.492,4 

21. 003,0 

112, 1 

760,2 

8.203,0 

20,6 

6. 537, 1 

7. 552,4 

13.076,3 

51,8 

506,8 

209. 1      11.263,1 



33. 

Cuadro 2.1,   (Continuación) 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIA!, 

GUATEMALA PERIODO 1968 - 1971 

CRITERIO:   PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INDUSTRIAL 

Código 
CIIU 

Revisión I 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcciones navales y repa- 
ración de barcos. 

Construcción de equipo ferro- 
viario 

Construcción de vehículos 
automóviles. 

Reparación de vehículos auto- 
móviles. 

Construcción de motocicletas 
y bicicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de 
transporte no clasificado en 
otra parte. 

Fabricación de instrumentos 
profesionales,   científicos,   de 
medida y de control. 

Fabricación de aparatos foto- 
gráficos e instrumentos de 
óptica. 

Fabricación de relojes. 

Fabricación de joyas y artícu- 
los conexos 

Fabricación de instrumentos 
de música 

Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

AÑO 

im. 

106, 5 

1.772,2 

434, 1 

80,9 

18,0 

168,8 

151,6 

121 

6,5 

2.051,7 

884,2 

102,2 

18, 1 

192,2 

107,4 

518,6 

FUENTE:  Primera Encuesta Anual de la Industria Manufacturera en 
el Istmo Centroamericano.   Versión Final 1968. 

Encuesta Industrial de la Dirección General de Estadística. 
Afto 1971. 



34. 

Çv^dro 2, Hr 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIAR 
EN GUATEMALA.   PERIODO  1968  -   1971 

(Valor total en miles de Quetzales) 

Código 
CHU 

Revisión I 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

220 

231 

ACTIVIDAD 

Matanza de ganado, prepara- 
ción y conservación de carnes 

Fabricación de productos lác- 
teos 

Envase y conservación de 
frutas y legumbres. 

Envase y conservación de 
pescado y otros productos 
marinos. 

Manufactura de productos de 
molino. 

Manufactura de productos de 
panadería. 

Ingenios y refinerías de acucar 

Fabricación de cacao,  choco- 
late y confitería. 

Industrias diversas 

Destilación,   rectificación y 
mezcla de bebidas espirituosas 

Industrias vinícolas 

Fabricación de cerveza y malta 

Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas 

Industria del tabaco 

Hilado, tejido y acabado de 
textiles. 

4M. 
lièi. 

24.269, 1 

5.701,2 

10.657,4 

574,9 

16. 197, 3 

4. 654, 6 

24.393, 7 

6. 187,8 

9.902, 5 

12.909. 1 

4. 105, 0 

7. 067, 9 

6.763,4 

13.550,9 

28.232,2 

JUL 

29.821,8 

6.220,0 

8.361, 1 

3.679,5 

44.032,5 

6.627,2 

26.575,8 

7. 799, 5 

21.193,4 

9.962,9 

2. 634,2 

9. 446, 2 

7.472, 1 

12.700,3 

33. 440, 3 



35. 

Cuadro 2. II (Continuación^ 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
EN GUATEMALA.   PERIODO 1968   -   197i 

(Valor total en miles de Quetzales) 

I  Código 
CIIU 

Reviiión | 

232 

233 

239 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

ACTIVIDAD 

Fabrica» de tejido» de punto 

Fabricas de cordaje,   soga y 
cordel. 

Fabricación de textiles no cla- 
sificados en otra parte 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de ves- 
tir excepto el calzado 

Articulo» confeccionados de 
materiales textiles, excepto 
prendas de vestir. 

Aserraderos,  talleres de 
acepilladura y otros talleres 
para trabajar la madera. 

Envases de madera y de cafia 
y artículos menudos de cafia. 

Fabricación de productos de 
corcho y madera no clasifica- 
dos en otra parte. 

Fabricación de muebles y ac- 
cesorios 

Fabricación de pulpa de made- 
ra,  papel y cartón. 

Fabricación de artículos de 
pulpa de madera,  papel y car- 
tón. 

Imprentas,   editoriales e indus- 
trias conexas. 

AÑO 

1968 

10. 536,2 

4.239,6 

3. 567, 5 

4. 386, 7 

1.325,3 

4.373,2 

330,4 

139,2 

2.314,7 

3. 192,7 

-4971 

8. 032,2 

11.916,9 

2.835, 0 

31,6 

31,6 

7.437,8 

8.238, 7 

991,2 

6.463,3 

469.9 

620,4 

2.875,7 

4.485, 7 

8.914,4 



36 

Cuadro 2. \l (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALS 

EN GUATEMALA.   PERIODO  1968  -   107l 
(Valor total en miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 

291 

292 

293 

300 

311 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

ACTIVIDAD 

Curtidurías y talleres de acabado 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de 
cuero exceptuando calzado y 
otras prendas de vestir. 

Fabricación de productos de 
caucho 

Productos químicos industria- 
les esenciales,  inclusive abonos 

Aceites y grasas vegetales y 
animales. 

Fabricación de pinturas,  bar- 
nices y lacas. 

Fabricación de productos quí- 
micos diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos di- 
versos del petróleo y del carbón 

Fabricación de productos de ar- 
cilla para construcción. 

Fabricación de vidrio y produc- 
tos de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro, 
loza y porcelana. 

Fabricación de cemento (hidráu- 
lico) 

Fabricación de productos mine- 
rales no metálicos,  no clasifi- 
cados en otra parte. 

ASK?, 

im. 
2. 568,9 

14.050,2 

1.860,8 

12. 177,9 

2. 744,4 

15.999,8 

17.291,6 

213,5 

516,2 

4. 742,3 

332,2 

5. 654, 9 

5.967,3 

1971 

3.870, 5 

14.210, 9 

1.483,2 

13. 196,4 

3.286,5 

34.475,7 

23.233, 5 

112,9 

402,8 

8. 070, 8 

18,6 

6.859, 7 

7. 537, 5 



37. 

Cuadro 2. II (Continuación! 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
EN GUATEMALA.   PERIODO   1968   -   1971 

(Valor total en mile» de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD A ÑO 

1968 1971 

341 Industrias básicas de hierro y 
acero 6. 052,2 10.579,9 

342 Industrias básicas de metales 
no ferrosos. 222, 1 83,2 

350 Fabricación de productos metá- 
licos, exceptuando maquinaria y 
equipo de transporte. 

360 Construcción de maquinaria, 
exceptuando la maquinaria y mo- 
tores primarios,   excepto mate- 
rial eléctrico. 132,5 498,0 

370 Construcción de maquinaria, 
aparatos,  accesorios y artícu- 
los eléctricos. 220,7 11. 308, 2 

381 Construcciones navales y re- 
paración de barcos. 106.5 6.5 

382 Construcción de equipo ferro- 
viario. 

383 Construcción de vehículos auto- 
móviles. 1.627,9 2. 065, 1 

384 Reparación de vehículos auto- 
móviles . 

385 Construcción de motocicletas 
y bicicletas. 579.8 812.8 

386 Construcción de aviones 79.3 102.2 



38. 

Cuadro 2. II  frontim.aHAn) 

6YPLUCIPN. DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIARE« 

EN GUATEMALA.   PERIODO   1968  -   197l 
(Valor total en miles de Quetzales) 

Código 
CHU 

iUvisión \ 
ACTIVIDAD 

389 Fabricación de material de 
transporte no clasificado en 
otra parte 

391 Fabricación de instrumentos 
profesionales,   científicos,  de 
medida y de control. 

392 Fabricación de aparatos foto- 
gráficos e instrumentos de 
óptica. 

393 Fabricación de relojes 

394 Fabricación de joyas y artí- 
culos conexos 

395 Fabricación de instrumentos 
de música 

399 Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

FUENTE:        Primera Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 
en el Istmo Centroamericano.   Versión Final 1968. 

Encuesta Industrial de la Dirección General de Estadís- 
tica.   Afio 1971. 



39- 

Cuadro 2. II 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DE GUATEMALA.   AÑO  1971 

( Valor agregado bruto en miles de Quetsales) 

Código 
CIIU 

Revisión ¡ 
ACTIVIDAD Valor agregado 

bruto 

201 Matanza de ganado,  prepara- 
ción y conservación de carnes 15. 124.295 

202 Fabricación de productos lácteos 1.818. 523 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 4.295. 732 

204 Envase y conservación de pesca- 
do y otros productos marinos. 1.479.572 

205 Manufactura de productos de 
molino. 18.406.325 

206 Manufactura de productos de 
panadería. 2.070. 119 

207 Ingenios y refinerías de azúcar 2. 244. 993 

208 Fabricación de cacao,   chocolate 
y confitería. 4.494.952 

209 Industrias diversas. 4. 242. 934 

211 Destilación,  rectificación y méc- 
ela de bebidas espirituosas. 1.873.964 

212 Industrias venícolas 243.620 

213 Fabricación de cerveza y malta 3.682.851 

214 Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 2.016.774 

220 Industria del tabaco 5. 723. 999 

231 Hilado,  tejido y acabado de tex- 
tiles. 12. 380.769 

232 Fabricas de tejidos de punto 4. 086. 302 

233 Fabricas de cordaje,  soga y cor- 
del. 2. 160. 699 

239 Fabricación de textiles no clasifi- 
cados en otra parte. 17.090 



40. 

Código 
CHU 

Revisión I 

Cuadro 2. III (Continuación) 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DE GUATEMALA.  AÑO  1971 

(Valor agregado bruto en miles de Quetzales) 

ACTIVIDAD 

241 Fabricación de calzado 

242 Compostura de calzado 

243 Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado 

244 Artículos confeccionados de mate- 
riales textiles,  excepto prendas 
de vestir. 

251 Aserraderos, talleres de acepilla- 
dura y otros talleres para trabajar 
la madera. 

252 Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 

259 Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra 
parte. 

260 Fabricación de muebles y acceso- 
rios. 

271 Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

272 Fabricación de artículos de pulpa 
de madera,  papel y cartón 

280 Imprentas,   editoriales e indus- 
trias conexas. 

291 Curtidurías y talleres de acabado. 

292 Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Valor agregado 
bruto 

636.615 

3.410. 742 

711.959 

10.458. 542 

282. 752 

287. 346 

755.420 

922. 867 

5.281.897 

1. 074. 843 



41. 

Código 
CHU 

Rsviiión I 

Cuadro 2. m (Continuación) 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DE GUATEMALA.   AÑO   1971 

(Valor agregado bruto en miles de Quettales) 

ACTIVIDAD 

293 Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras pren- 
das de vestir. 

300 Fabricación de productos de caucho 

311 Productos químicos industriales 
esenciales, inclusive abonos. 

312 Aceites y grasas vegetales y 
animales. 

313 Fabricación de pinturas,barni- 
ces y lacas. 

319 Fabricación de productos quími- 
cos diversos. 

321 Refinerías de petróleo 

329 Fabricación de productos diversos 
del petróleo y del carbón 

331 Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción. 

332 Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 

333 Fabricación de objetos de barro, 
losa y porcelana. 

334 Fabricación de cemento (hidráulico) 

339 Fabricación de productos minera- 
les no metálicos,  no clasificados 
en otra parte. 

341 Industrias básicas de hierro y 
acero. 

342 Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 

Valor agregado 
bruto 

3. 862. 526 

982.161 

2. 160.605 

794.537 

15.037. 573 

2. 005.377 

67.976 

542.824 

7.346.715 

10.204 

2. 680. 560 

5.532.911 

6. 548. 335 

25.204 



4t. 

Código 
CHU 

•liYlf tón l 
350 

360 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

Cuadro 2. m.   (r^ti^^i^ 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAR 
DE GUATEMALA.   AÑO   107fr 

(Valor agregado bruto en mile« d« QueUal««) 

ACTIVIDAD Valor agregado 
bruto 

Fabricación de productos metá- 
lico«,   exceptuando maquinaria y 
equipo de transporte. 

Construcción de maquinaria, 
exceptuando la maquinaria y mo- 
tore« primario»,  excepto mate- 
rial eléctrico. 

Construcción de maquinaria,  apa- 
rato«,   acce«orio« y artículos eléc- 
trico«. 

Construcciones navale« y repara- 
ción de barcos. 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos auto- 
móviles. 

Reparación de vehículos automóvil«i 

Construcción de motocicletas y 
bicicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no clasificado en otra parte. 

Fabricación de instrumento« profe- 
sionales,   científicos,   de medida y 
de control. 

Fabricación de aparatos fotográfico« 
e instrumentos de óptica 

Fabricación de relojes 
Fabricación de joyas y artículos co- 
nexos 

Fabricación de instrumentos de mú- 
sica. 

Industrias manufactureras no cla«i< 
ficadm« en otra parte. 

457.337 

5.091.595 

4. 131.415 

3. 325. 083 

253. 762 

2.718 

6.770 

84.431 

78. 799 

368. 022 

FUENTE: Encuesta Industrial de la Dirección General de Esta- 
dística.   Afio 1971. 



43. 

Cuadro 2. IV 

LA INVERSION EN LA INDUSTRIA r>E r.HATiftiAj(A 

AÑO 1971 

(Inversión Neta en miles de Quetzales) 

Código 
CHU 

Re visión I 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

220 

231 

232 

233 

ACTIVIDAD 

Matanza de ganado,  preparación 
y conservación de carnes. 

Fabricación de productos lácteo« 

Envase y conservación de frutas 
y legumbres 

Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 

Manufactura de productos de mo- 
lino. 

Manufactura de productos de pana- 
dería. 

Ingenios y refinerías de acucar 

Fabricación de cacao,   chocolate 
y confitería. 

Industrias diversas. 

Destilación,  rectificación y méc- 
ela de bebidas espirituosas. 

Industrias vinícolas 

Fabricación de cerveza y malta 

Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 

Industria del tabaco 

Hilado,  tejido y acabado de tex- 
tiles. 

Fabricas de tejidos de punto 

Fabricas de cordaje,  soga y cor- 
del. 

Inversion 
Neta 

376.464 

236. 688 

1. 153.286 

606. 875 

133. 174 

2. 179.245 

223. 144 

471. 733 

809.491 

66. 024 

1. 045. 450 

367. 526 

218.949 

1.668.234 

806. 852 

67. 805 



Código 
CHU 

Revisión I 

Cuadro 2. IV (Continuación) 

LA INVERSION EN LA INDUSTRIA DE GUATEMALA 

AÑO   1971 

(Inversión Neta en miles de Quetzales) 

ACTIVIDAD 

239 Fabricación de textiles no clasifi- 
cados en otra parte. 

241 Fabricación de calzado 

242 Compostura de calzado 

243 Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado 

244 Artículos confeccionados de mate- 
riales textiles, excepto prendas de 
vestir. 

251 Aserraderos, talleres de acepilla- 
dura y otros talleres para trabajar 
la madera. 

252 Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 

259 Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra 
parte. 

260 Fabricación de muebles y accesorioi 

271 Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

272 Fabricación de artículos de pulpa de 
madera,  papel y cartón. 

280 Imprentas,   editoriales e industrias 
conexas. 

291 Curtidurías y talleres de acabado. 

292 Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

293 Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras prendas 
de vestir. 

Inversion 
Neta 

1.356 

381. 530 

258.453 

12. 518 

93.777 

51.934 

136. 147 

92.459 

353. 537 

366. 700 

63. 564 



45. 
Cuadro 2. IV (Continuación^ 

LA INVERSION EN LA INDUSTRIA DE GUATEMALA 

AÑO  1971 

(Inversión Neta en mile» de Quetzales- 

Código 
CHU 

Revisión I 
ACTIVIDAD 

300 Fabricación de productos de caucho 

311 Productos químicos industriales 
esenciales,   inclusive abonos. 

312 Aceites y grasas vegetales y ani- 
males. 

313 Fabricación de pinturas,  barnices 
y lacas. 

319 Fabricación de productos químicos 
diversos. 

321 Refinerías de petróleo 

329 Fabricación de productos diversos 
del petróleo y del carbón 

331 Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción, 

332 Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 

333 Fabricación de objetos de barro, 
losa y porcelana. 

334 Fabricación de cemento (hidráulico) 

339 Fabricación de productos minerales 
no metálicos,  no clasificados en 
otra parte. 

341 Industrias básicas de hierro y acero 

342 Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 

350 Fabricación de productos metálicos, 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 

360 Construcción de maquinaria,   excep- 
tuando la maquinaria y motores pri- 
marios,  excepto material eléctrico. 

Inversion 
Neta 

993.021 

1. 724.402 

67.805 

87.021 

1. 153.446 

356.017 

18.101 

1. 500 

741. 118 

9. 750 

393.520 

670.818 

2.499.960 

1.865 

109.083 



46. 

Cuadro 2. IV (Continuación) 

,A INVERSION EN LA INntlSTRIA DE fiUATEMALA 

AÑO 1971 
(Inversión Neta en miles de Quetsales) 

Código 
CHU 

fcsvisión I 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

39S 

399 

ACTIVIDAD 

Construcción de maquinaria, 
aparatos,  accesorios y artículos 
eléctricos. 

Construcciones navales y repara- 
ciones de barcos. 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóviles 

Construcción de motocicletas y bi- 
cicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de transpor- 
te no clasificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
sionales,  científicos, de medida y 
de control. 

Fabricación de aparatos fotográfi- 
cos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículo« 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de mú- 
sica. 

Industrias manufactureras no clasi- 
ficadas en otra parte 

Inversión 
Nata 

236. 246 

586. 345 

66. 128 

20. 000 

9.315 

6.754 

13.514 

2.878 

FUENTE: Encuesta Industrial de la Dirección Oeneral de Esta- 
dística.   Afto 1971. 



47. 

Cuadro 2. V 

TOTAL HORAS-HOMBRE TRABAlADAS EN I ,A INDUSTRIA 
DE GUATEMALA.   AÑO  1971 

Código 
CIIU 

Revisión { 
ACTIVIDAD Total horas- 

hombre 

201 Matanza de ganado,   preparación 
y conservación de carnes. 1.871.043 

202 Fabricación de productos lácteos 1. 678.338 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 1.272.919 

204 Envase y conservación de pesca- 
do y otros productos marinos. 1.410.605 

205 Manufactura de productos de 
molino. 1.437.064 

206 Manufactura de productos de 
panadería. 3.467.274 

207 Ingenios y refinerías de azúcar 3. 101.225 

208 Fabricación de cacao,   chocolate 
y confitería. 2. 362. 799 

209 Industrias diversas. 3.477.779 

211 Destilación,   rectificación y mez- 
cla de bebidas espirituosas. 458. 570 

212 Industrias vinícolas 265.086 

213 Fabricación de cerveza y malta 726.660 

214 Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 991.496 

220 Industria del tabaco 1.430. 186 
231 Hilado,  tejido y acabado de texti- 

les. 8. 990. 006 

232 Fabricas de tejidos de punto 4. 308. 543 

233 Fabricas de cordaje,  soga y 
cordel. 1. 174.636 

23* Fabricación de textiles no clasi- 

_____ 
ficados en otra parte. 19.440 



48. 
Cuadro 2. V (Continuación) 

TOTAL HORAS-HOMBRE TRABAJADAS EN LA INDUSTRIA 
DE GUATEMALA.   AÑO   1971 

—_.  
Código 
CIIU 

Revisión I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

311 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado 

Artículos confeccionados de mate- 
riales textiles,   excepto prendas 
de vestir. 

Aserraderos,  talleres de acepilladu- 
ra y otros talleres para trabajar la 
madera. 

Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 

Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra par. 
te. 

Fabricación de muebles y accesorios 

Fabricación de pulpa de madera,  pa- 
pel y cartón. 

Fabricación de artículos de pulpa de 
madera,  papel y cartón. 

Imprentas, editoriales e industrias 
conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado. 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras prenda« 
de vestir. 

Fabricación de productos de caucho 

Productos químicos industriales 
esenciales,  inclusive abonos. 

Total horas- 
hombre 

3. 721.864 

3.343.308 

996. 742 

5. 103.838 

291.515 

540. 693 

2.761.251 

839.959 

2.023.479 

4. 110. 124 

1. 111.994 

1.123.964 

426. 079 



49. 

Cuadro 2. V (Continuación) 

TOTAL HORAS-HOMBRE TRABAJADAS EN LA INDUSTRIA 
DE GUATEMALA.   AÑO   1971 

Código 
CIIU 

RenJiión I 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

370 

ACTIVIDAD 

Aceites y grasas vegetales y ani- 
males. 

Fabricación de pinturas,  barnice» 
y lacas. 

Fabricación de productos químicos 
diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos diverso« 
del petróleo y del carbón 

Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción. 

Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro, 
loza y porcelana. 

Fabricación de cemento (hidráulico) 

Fabricación de productos minerales 
no metálicos,  no clasificados en 
otra parte. 

Industrias básicas de hierro y acero 

Industrias básicas de metales no fe- 
rrosos 

Fabricación de productos metálico«, 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 

Construcción de maquinaria, excep- 
tuando la maquinaria y motore« pri- 
marios,   excepto material eléctrico. 

Construcción de maquinaria, apara- 
to«,   accesorios y artículos eléctricos 

Total horas- 
hombre 

910.329 

348. 577 

4.574.331 

285. 508 

39.338 

460.498 

1. 048. 489 

59.485 

135.252 

4. 760. 882 

1.952.652 

39. 962 

38. 320 

1.674.573 



50. 

Cuadro 2r Y (Continuación) 

TOTAL HORAS-HOMBRE TRABAJADAS EN LA INDUSTRIA 
DE GUATEMALA.   AÑO 1971 

Código 
CIIU 

Raviaión I 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Conatruccionea navales y repara- 
ción de barcos. 

Conatruccion de equipo ferroviario 

Conatrucción de vehículos automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóvilea 

Conatrucción de motocicletaa y bici- 
cletas. 

Conatrucción de aviones 

Fabricación de material de transpor- 
te no claaificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
aionalea,   científicoa,   de medida y de 
control. 

Fabricación de aparatoa fotográficos 
e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyaa y artículoa 
conexoa. 

Fabricación de inatrumentoa de 
música. 

Industrias manufactureras no clasi- 
ficadas en otra parte. 

Total horaa 
hombre 

17.670 

522.741 

48.450 

55.696 

17.792 

158. 177 

58.218 

129.093 

FUENTE:  Encueata Induetrial de la Dirección 
díetica.   Afto 1971. 

General de Eeta- 



51, 

£u&dF9 2. YL 
COMERCIO EXTERIOR DE PRnntir.Tf« uAvnrÀ^rmi^«, 

AR9 HM 

(En miles de Quetsales) 

Código 
CIIU 

R;fVifíÓft ¡ 
ACTIVIDAD Importa- 

ciones 
Exporta- 
ciones 

201 MatanEt de ganado,   prepara- 
ción y conservación de carnei 827,4 1.035. 1 

202 Fabricación de producto« lácteos 2.496,3 826,4 
203 Envase y conservación de fru- 

tas y legumbres. 656,4 2.350,7 
204 Envase y conservación de pesca 

do y otros productos marinos. 275,3 929.9 
205 Manufactura de productos de 

molino. 1.701, 7 843,2 
206 Manufactura de productos de 

panadería. 463, 0 71,4 
207 Ingenios y refinerías de acucar. 7.2 8. 599,4 
208 Fabricación de cacao, chocolate 

y confitería. 718,2 2.928,0 
209 Industrias diversas 3.897,2 2. 928,0 
211 Destilación,   rectificación y mes- 

cla de bebidas espirituosas. 838,4 2.0 
212 Industrias vinícolas 181. 0 467,2 
213 Fabricación de cervesa y malta 498,4 3.3 
214 Fabricación de bebidas no alco- 

hólicas y aguas gaseosas. 0.4 71,2 
220 Industria del tabaco 45,2 1. 076, 0 
231 Hilado, tejido y acabado de tex- 

tiles. 21.840, 9 8. 997, 5 
232 Fábricas de tejidos de punto 1.845.4 5. 808, 1 
233 Fábricas de cordaje,   soga y 

cordel. 150,2 11.2 
239 Fabricación de textiles no cla- 

1 sificados en otra parte 1.750.3 919,0 



52. 

Cuadro 2. Vf (Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR r>E PRODUCTOS MANUFACTURA^ 
AÑO   1968 

(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 
evisión I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

ACTIVIDAD 
Importa- 
ciones 

Fabricación de calzado i. 750, 3 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de ves- 
tir excepto el calzado 2.721,1 

Artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto 
prendas de vestir. \m 493, 7 

Aserraderos, talleres de ace- 
pilladura y otros talleres para 
trabajar la madera. 499, 3 

Envases de madera y de cafta y 
artículos menudos de caña 29, 4 

Fabricación de productos de 
corcho y madera no clasificados 
en otra parte. ig¡   j 

Fabricación de muebles y acce- 
sorios 1.035,8 

Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. g. 386, 1 

Fabricación de artículos de pulpa 
de madera, papel y cartón. 4. 011, 1 

Imprentas,  editoriales e indus- 
trias conexas. 1.874, 3 

Curtidurías y talleres de acabadoj       704, 2 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 0, 1 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras pren- 
das de vestir. 

Fabricación de productos de cau* 
cho. 

345,5 

3. 088, 0 

Exporta- 
ciones 

919.0 

1. 798, 1 

1.838,7 

1.449,9 

12,0 

27,5 

270,0 

1.356.8 

1.112,8 

466,4 

487,2 

5.3 

184.6 

4.731,2 



53. 

Cuadro 2. VI  (Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
AÑO   1968 

(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD 

Importa- 
ciones 

Exporta- 
ciones 

311 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

Productos químicos industriales 
esenciales,   inclusive abonos. 

Aceites y grasas vegetales y 
animales. 

Fabricación de pinturas, barni- 
ces y lacas. 

Fabricación de productos quími- 
cos diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos diver- 
sos del petróleo y del carbón 

Fabricación de productos de 
arcilla para construcción. 

Fabricación de vidrio y produc- 
tos de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro 
losa y porcelana. 

Fabricación de cemento (hidráu- 
lico) 

Fabricación de productos mine- 
rales no metálicos, no clasifica 
dos en otra parte. 

Industrias básicas de hierro y 
acero 

Industrias básicas de metales 
no ferrosos. 

Fabricación de productos metá- 
licos, exceptuando maquinaria 
y equipo de transporte. 

26.252, 0 

3.690.4 

933, 0 

21. 153,4 

4. 789, 8 

148, 0 

232, 0 

2. 146, 9 

836, 7 

878, 0 

215,8 

95,4 

1.190,3 

11.876, 3 

483, 0 

4. 360, 3 

800,6 

9. 540, 8 

85, 0 

0.4 

52,0 

2.337,9 

33,5 

346,0 

182,0 

2. 642,0 

783,7 

1.915,7 



54. 

Cuadro 2. VI ( Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
AÑO  1968 

(En mile» de Quetaales) 

Código 
CHU 

pfYiirón I 
360 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 
Importa- 
ciones 

Construcción de maquinaria, 
exceptuando la maquinaria y 
motores primarios, excepto 
material eléctrico. 

Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artí- 
culos eléctricos. 

Construcciones navales y repa- 
ración de barcos. 

Construcción de equipo ferro- 
viario. 

Construcción de vehículos auto- 
móviles. 

Reparación de vehículos auto- 
móviles. 

Construcción de motocicletas 
y bicicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de 
transporte no clasificado en 
otra parte. 

Fabricación de instrumentos pro 
fesionales,  científicos,  de me di di 
y de control. 

Fabricación de aparatos fotográ- 
ficos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Industrias manufactureras no 
6ÍafÍftttd»f «ff 9Î*» g»ftf, 

31.911,2 

1. 150,3 

337,3 

76,0 

22. 027, 8 

1.220,4 

4. 224, 0 

794,4 

1.4.27,1 

1.081,4 

598,0 

276.5 

760,7 

Exporta- 
ciones 

61,8 

2. 786, 6 

1.0 

64,3 

0,5 

15,3 

8,6 

0,6 

10,0 

164,1 

6 L¿¿! 
FUENTE: Elaboración del Consejo de Planificación Económica a 

partir de los Anuarios Estadísticos Centroamericanos 
de Comercio Exterior de SIE CA. 



55. 

Cuadro 2. VII. 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

AÑO   1971 
(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD Importa- 

ciones 
Exporta- 
ciones 

201 Matanza de ganado,   preparación 
y conservación de carnes. 485, 2 19.493,0 

202 Fabricación de productos lácteos 3. 305, 7 396,2 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 723,2 2.011,9 

204 Envase y conservación de pesca- 
do y otros productos marinos. 422, 7 2.470, 1 

205 Manufactura de productos de 
molino. 1. 599,9 890,1 

206 Manufactura de productos de 
panadería. 952,6 67,8 

207 Ingenios y refinerías de adúcar 20.4 11.067,8 

208 Fabricación de cacao,  chocola- 
te y confitería. 505, 6 299,0 

209 Industrias diversas 4. 378,2 6. 534, 8 

211 Destilación,   rectificación y 
mescla de bebidas espirituosas. 979,7 1,7 

212 Industrias vinícolas 165, 7 303,0 

213 Fabricación de cerveza y malta 758, 0 4,6 

214 Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 0,4 

220 Industria del tabaco 57, 8 1.483,9 
231 Hilado, tejido y acabado de tex- 

tiles. 23. 789.2 12.138,9 
232 Fabricas de tejidos de punto 2. 930,2 5. 184, 7 

233 Fábricas de cordaje,   soga y 
cordel. 245. 0 9,6 

239 
1 

Fabricación de textiles no clasi- 
ficados en otra parte ?*7.* 7*4i î 



56. 

Cuadro 2. VII.  (Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADO? 
AÑO  1971 

(En miles de Quetzales) 

P 
Código 
CIIU 
fYlf*9P I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

ACTIVIDAD 
importa- 
ciones 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de ves- 
tir excepto el calzado 

Artículos confeccionados de ma- 
teriales textiles,  excepto pren- 
das de vestir. 

Aserraderos,   talleres de acepi- 
lladura y otros talleres para tra- 
bajar la madera. 

Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña 

Fabricación de productos de cor- 
cho y madera no clasificados en 
otra parte. 

Fabricación de muebles y acce- 
sorios. 

Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

Fabricación de artículos de pul- 
pa de madera,   papel y cartón. 

Imprentas,   editoriales e indus- 
trias conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado. 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando clazado y otras pren- 
das de vestir. 

Fabricación de productos de 
caucho. 

1.803,4 

3.821,4 

1.535,9 

435, 5 

707,1 

112,4 

1.359,4 

10. 117,8 

3. 284, 0 

1.266,6 

580,4 

372,5 

3.477,9 

Exporta- 
ciones 

3.514,0 

2.347,6 

1.112,4 

2.838,0 

6,1 

49,1 

217,6 

2. 00,5 

1.165,7 

677,9 

467,4 

194,5 

5. 843, 3 



57. 

Cuadro 2.  VII ( Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

AÑO   1971 
(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD 

Importa- 
ciones 

Exporta- 
ciones 

311 Productos químicos industriales 
esenciales,   inclusive abonos. 36. 112, 9 1.019,3 

312 Aceites y grasas vegetales y 
animales. 6.270, 7 4.286,4 

313 Fabricación de pinturas,  barni- 
ces y lacas. 759,8 1. 093, 6 

319 Fabricación de productos quími- 
cos diversos. 25.363, 5 19.207,8 

321 Refinerías de petróleo 6. 020, 6 178,6 

329 Fabricación de productos diver- 
sos del petróleo y del carbón 55, 7 0,4 

331 Fabricación de productos de ar- 
cilla para construcción. 427,3 27n> 

332 Fabricación de vidrio y produc- 
tos de vidrio. 2.229, 1 4. 532, 1 

333 Fabricación de objetos de barro, 
losa y porcelana. 1.005, 7 27,5 

334 Fabricación de cemento (hidráu- 
lico). 288, 9 114, 1 

339 Fabricación de productos mine- 
rales no metálicos,  no clasifica- 
dos en otra parte. 1.010.2 178, 1 

341 Industrias básicas de hierro y 
acero. 17.640, 5 2. 940, 8 

342 Industrias básicas de metales 
no ferrosos. 3.061, 1 67,0 

350 Fabricación de productos metá- 
licos,  exceptuando maquinaria 
y equipo de transporte. 12.852,9 2.013,4 



58. 

Cuadro 2. VIj ( Continuación) 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

AÑO   1971 
(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU ^ 

Revisión I 

360 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcción de maquinaria, 
exceptuando la maquinaria y 
motores primarios, excepto 
material eléctrico. 

Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artí- 
culos eléctricos. 

Construcciones navales y re- 
paración de barcos. 

Construcción de equipo ferro- 
viario. 

Construcción de vehículos 
automóviles. 

Reparación de vehículos auto- 
móviles. 

Construcción de motocicletas 
y bicicletas. 

Construcción de aviones. 

Fabricación de material de tran- 
porte no clasificado en otra par- 
te. 

Fabricación de instrumentos pro- 
fesionales, científicos, de medid« 
y de control. 

Fabricación de aparatos fotográ- 
ficos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 
Fabricación de joyas y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 
Industrias manufactureras no cía 
sificadas en otra parte. 

Importa- 
ciones 

29.017,7 

17.717,3 

872,4 

200, 0 

26. 107,8 

471, 1 

978,2 

337,4 

2.052,2 

1.471,9 

763.9 

181,8 

997,4 

6, 570. P 

Exporta- 
ciones 

'+ 

59,3 

4.266,5 

0.1 

630,5 

2,9 

6,7 

48,2 

5,6 

12,1 

300,7 

FUENTE:  Elaboración del Consejo de Planificación Económica 
a partir de los Anuarios Estadísticos Centroamericanos 
de Comercio Exterior de SIECA. 



5*. 

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR LA 
INDUSTRIA GUATEMALTECA SEGÚN PROCEDENCIA.  AÑO 1971 

(En miles de Quetsales) 

Código 
CHU 

Revisión I 
ACTIVIDAD 

Importa- 
ciones TOTAL 

201 Matanza de ganado,  preparación 
y conservación de carnes. 3. 244, 5 23. 348, 9 

202 Fabricación de productos lácteos 112,4 2.862,5 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 765,3 1.718,8 

204 Envase y conservación de pesca- 
do y otros productos marinos. 395, 1 1.203,3 

205 Manufactura de productos de mo- 
lino. 9.263,7 23. 120,6 

206 Manufactura de productos de 
panadería. 107,3 3.893,7 

207 Ingenios y refinerías de atúcar 26,3 13.461, 5 

208 Fabricación de cacao,  chocolate 
y confitería. 623,5 2.517,8 

209 Industrias diversas 2.373,7 10. 114,6 

211 Destilación,   rectificación y mes- 
cla de bebidas espirituosas. 9, 1 3.765,5 

212 Industrias vinícolas 114, 7 556, 1 

213 Fabricación de cervesa y malta 976.6 1.260,8 

214 Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 1.354.5 2.917,3 

220 Industria del tabaco 302,8 4. 385, 7 

231 Hilado,  tejido y acabado de tex- 
tiles. 10.890, 7 20.027,2 

232 Fábricas de tejidos de punto 2. 528, 1 5. 987, 0 

233 Fabricas de cordaje,  soga y 
cordel. 546,0 1.796,4 

239 Fabricación de textiles no clasi- 
ficados en otra parte. 1.0 2.0 



60. 

Cuadro 2. VIII (Continuación) 

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS PORLA 
INDUSTRIA GUATEMALTECA SEGÚN PROCEDENCIA.  AÑO 1971 

(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

RffYlfl?" I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de ves- 
tir excepto el calcado. 

Artículos confeccionados de ma- 
teriales textiles,   excepto prendaí 
de vestir. 

Aserraderos, talleres de acepilla 
dura y otros talleres para traba- 
jar la madera. 

Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 

Fabricación de productos de cor- 
cho y madera no clasificados en 
otra parte. 

Fabricación de muebles y acce- 
sorios. 

Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

Fabricación de artículos de pulpa 
de madera, papel y cartón. 

Imprentas, editoriales e indus- 
trias conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de euere 
exceptuando calcado y otras pren 
das de vestir. 

Fabricación de productos de caut- 
erio. 

Importa- 
ciones 

765,5 

1.800, 0 

98,2 

120,9 

46,9 

179,0 

1.862,8 

2.271,5 

520,2 

3. 114,2 

TOTAL 

3.386, 1 

4. 072, 1 

534.9 

3.116,7 

181,8 

121,7 

1.353,8 

2.209,6 

5.159,7 

1.875,0 

4. 832, 2 



Cuadro 2. Vili (Continuación) 

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR iJL 
INDUSTRIA GUATEMALTECA SEGÚN PROCEDENCIA.  AÑO 1971 

(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 

311 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

ACTIVIDAD 
Importa- 
ciones 

Productos químicos industriales 
esenciales,  inclusive abonos. 

Aceites y grasas vegetales y 
animales. 

Fabricación de pinturas,   barni- 
ces y lacas. 

Fabricación de productos quími- 
cos diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos diver- 
sos del petróleo y del carbón. 

Fabricación de productos de ar- 
cilla para construcción. 

Fabricación de vidrio y produc- 
tos de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro, 
loza y porcelana. 

Fabricación de cemento (hidráu- 
lico) 

Fabricación de productos mine- 
rales no metálicos, no clasifica- 
dos en otra parte. 

Industrias básicas de hierro y 
acero. 

Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 

Fabricación de productos metáli 
eos,   exceptuando maquinaria y 
equipo de transporte. 

Construcción de maquinaria, ex- 
ceptuando la maquinaria y moto 
res primarios, excepto material 
eléctrico. 

25,0 

969,4 

1. 352,0 

12. 600, 7 

17. 984,4 

30,5 

185, 7 

1. 344,0 

451,4 

4. 336, 7 

-ZiiJ. 

TOTAL 

278,9 

10. 114, 6 

1.529,7 

18.896. 5 

17.984, 8 

45, 6 

9.7 

190, 7 

9,7 

8.296, 1 

2. 639, 9 

4.514,8 

20,7 

1^.9 



Cuadro 2. VIH (Continuación) 
62. 

VALQR DE LAS MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR LA 
INDUSTRIA GUATEMALTECA SEGÚN PROCEDENCIA.   AÑO 1971 

(En miles de Quetzales) 

Código 
CIIU 

Revisión I 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artí- 
culos eléctricos. 

Construcciones navales y repa- 
raciones de barcos. 

Construcción de equipo ferro- 
viario. 

Construcción de vehículos auto- 
móviles. 

Reparación de vehículos automó- 
viles. 

Construcción de motocicletas y 
bicicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no clasificado en otra parte, 

Fabricación de instrumentos pro- 
fesionales, científicos, de medid 
y de control. 

Fabricación de aparatos fotográ- 
ficos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículos 
conexos 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Importa- 
ciones 

3.252,0 

1.7 

5. 187, 5 

Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

445, 7 

4,5 

0,3 

17,7 

49, 1 

85,6 

TOTAL 

4.385,4 

2,0 

5.885,4 

445, 7 

73,8 

8.7 

35,3 

49,1 

137,5 

FUENTE: Encuesta Industrial de la Dirección General de Esta- 
dística.   Afto 1971. 



63. 

&a»1s*o2t¡X 

CLASIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE EXPORTATION nF 
ERQDUCTOS INDUSTRIALES 

CRITERIO:  POSIRIunAnFS nr RYPìIR- r ACIÓN 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD Posibilidades de 

exportación 

201 Matanza de ganado,  preparación 
y conservación de carnes. 3 

202 Fabricación de productos lácteos 1 

203 Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 3 

204 Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 2 

205 Manufactura de productos de mo- 
lino. 1 

206 Manufactura de productos de 
panadería. 2 

207 Ingenios y refinerías de aiúcar 2 

208 Fabricación de cacao,  chocolate 
y confitería. 3 

209 Industrias diversas. - 

211 Destilación,   rectificación y mescla 
de bebidas espirituosas. 2 

212 Industrias vinícolas 1 

213 Fabricación de cerveca y malta 1 

214 Fabricación de bebidas no alcohó- 
licas y aguas gaseosas. 1 

220 Industria del tabaco 1 

231 Hilado,  tejido y acabado de tex- 
tiles. 3 

232 Fábricas de tejidos de punto 3 

233 Fábricas de cordaje,  soga y cordel, 2 

239 Fabricación de textiles no clasifi- 
cados en otra parte. 

J 



Cuadro 2. IX  (Continuación) 

CLASIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN 

64- 

X2EL 
PRODUCTOS INDUSTRIALES 

CRITERIO: POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN 

Código 
CIIU 

Rsvisión I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

300 

311 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado 

Artículos confeccionados de mate- 
riales textiles, excepto prendas de 
vestir. 

Aserraderos,   talleres de acepilla- 
dura y otros talleres para traba- 
jar la madera. 

Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 

Fabricación de productos de cor- 
cho y madera no clasificados en 
otra parte. 

Fabricación de muebles y acce- 
sorios. 

Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

Fabricación de artículos de pulpa 
de madera,  papel   y cartón. 

Imprentas,   editoriales e industrias 
conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado. 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras pren- 
das de vestir. 

Fabricación de productos de caucho 

Productos químicos industriales ese 
ciales. inclusive abonos. 

Posibilidades ds 
exportación 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

i 



6b. 

Cuadro 2. IX (Continuación) 

CLASIFICACIÓN DE LA FALIBILIDAD HE EXPORTACIÓN nE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES 

CRITERIO;   POSIBILIDADES F>E EXPORTACIÓN 

Código 
CIIU 

Etvitión I 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

370 

ACTIVIDAD 

Aceites y grasas vegetales y 
animale«. 

Fabricación de pinturas,  barni- 
ce« y lacas. 

Fabricación de productos químicos 
diversos. 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos diversos 
del petróleo y del carbón 

Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción 

Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 

Fabricación de objetos de barro, 
loca y porcelana. 

Fabricación de cemento (hidráulico) 

Fabricación de productos minerales 
no metálicos,  no clasificados en 
otra parte. 

Industrias básicas de hierro y acera 

Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 

Fabricación de productos metálicos 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 

Construcción de maquinaria,  exce£ 
tuando la maquinaria y motores 
primarios, excepto material eléc- 
trico. 

Construcción de maquinaria, apa- 
ratos,  accesorios y artículos 
eléctricos.  

Posibilidades de 
exportación 

2 

1 

2 

2 

1 

1 



66. 

Cuadro 2. IX (Continuación) 

CLASIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAn HE EXPORTACIÓN nE 
PRODUCTOS mnTTSTR¡A¡íKl«í 

CRITERIO; POSIBILIDADES HE EXPORTACIÓN 

Código 
CIIU 

Revisión I 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcciones navales y repara- 
ciones de barcos. 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóviles 

Construcción de motocicletas y bi- 
cicletas. 

Construcción de aviones. 

Fabricación de material de transpor- 
te no clasificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
sionales,  científicos, de medida y 
de control. 

Fabricación de aparatos fotográficos 
e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Industrias manufactureras no clasi- 
ficadas en otra parte. 

Posibilidades de 
exportación 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

FUENTE: Estimación de Guatexpro a partir de su banco de 
datos. 



wm 

67. 

Cuadro 2. X 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
PERIODO    1968  -   1971 

(Indices de crecimiento relativo) 

CRITERIO; DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD PROntJCTIVA 

Código 
CIIU 

Revisión I 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

an 
214 

220 

231 

232 

233 

239 

ACTIVIDAD 

Matanza de ganado, preparación y 
conservación de carnes. 

Fabricación de productos lácteos 

Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 

Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 

Manufactura de productos de mo- 
lino. 

Manufactura de productos de pana- 
dería. / 

Ingenios y refinerías de azúcar 

Fabricación de cacao,  chocolate 
y confitería. 

Industrias diversas. 

Destilación,   rectificación y mez- 
cla de bebidas espirituosas. 

Industrias vinícolas 

Fabricación de cerveza y malta. 

Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 

Industria del tabaco 

Hilado, tejido y acabado de tex- 
tiles. 

Fábricas de tejidos de punto 

Fábricas de cordaje, soga y cordón 

Fabricación de textiles no clasifi- 
I cadot en otra parte.       

índice de 
crecimiento 

relativo 

0,1381 

0, 0455 

-0,1595 

5, 1486 

1,3859 

0, 2846 

0,0613 

0,2576 

0, 6244 

-0.5173 

-0. 5863 

0,2135 

o. 0391 
-o, 1645 

o, 2399 
o, 1133 

-o. 0703 

. 



68. 

Cuadro 2. X.   (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE T.A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
PERIODO  1968   -   1Q71 

(índices de crecimiento relativo) 

CRITERIO;   DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Código 
CIIU 

ft?vm¿n ¡ 
241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 
292 

293 

300 

311 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado. 

Artículos confeccionados de mate- 
riales textiles,   excepto prendas 
de vestir. 

Aserraderos, talleres de acepilladu- 
ra y otros talleres para trabajar la 
madera. 

Envases de madera y de cafta y 
artículos menudos de cafla. 

índice de 
crecimiento 
relativo 

Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra partt 2, 8083 

Fabricación de muelbes y accesorios 

Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón. 

Fabricación de artículos de pulpa de 
madera, papel y cartón. 

Imprentas,  editoriales e industrias 
conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado. 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras prenda« 
de vestir. 

Fabricación de productos de caucho 

Productos químicos industriales 
esenciales, inclusive abono« 1  

0, 7416 

0, 8049 

0, 1022 

0. 3573 

0, 3065 

-0, 1280 

0, 1791 

0, 1554 

-0. 1992 



6*. 

£aaá££_LJL( Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIA!. 
PERIODO  1968  -   1971 

(índices de crecimiento relativo) 

CRITERIO : DINAMISMO HE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Código 
CIIU 

Revisión I 

312 

313 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

ACTIVIDAD 
índice de 
crecimiento 
relativo 

Aceites y grasas vegetales y ani- 
males. -0,0668 

Fabricación de pinturas,  barni- 
ces y lacas. o, 1572 

Fabricación de productos quími- 
cos diversos. i( 0035 

Refinerías de petróleo o, 1368 

Fabricación de productos diver- 
sos del petróleo y del carbón. -0, 5675 

Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción. 0,3791 

Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. o, 6390 

Fabricación de objetos de barro, 
losa y porcelana. _o, 9642 

Fabricación de cemento (hidráulico)     0, 0899 

Fabricación de productos minerales 
no metálicos,  no clasificados en 
otra parte. o, 0832 

Industrias básicas de hierro y 
»cero. 0,8657 

Industrias básicas de metales no 
ferrosos. -0,7791 

Fabricación de productos metálicos» 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 

Construcción de maquinaria, excep, 
tuando la maquinaria y motores pri 
mario«, excepto material eléctrico. 1   2.609Q 



7Q. 

Cuadro 2. X ( Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
PERIODO   1968   -   1971 

(índices de crecimiento relativo) 

CRITERIO:  DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD PRODUCT^A 

Código 
CIIU 

Revisión I 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcción de maquinaria,  «para- 
toa,  accesorios y artículos electriz- 
eos. 

Construcciones navales y repara- 
ción de barcos. 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóviles 

Construcción de motocicletas y bi- 
cicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no clasificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
sionales,   científicos,   de medida y 
de control. 

Fabricación de aparatos fotográfi- 
cos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte 

índice de 
crecimiento 
relativo 

49,8297 

-0,9427 

0, 1240 

0,9219 

0, 1915 

-9,0722 

-0,3398 

2,2275 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Cuadro 2.1.  y 
"América en cifras  1972". 



71. 

Cuadro 2. XI 

PRODUCTIVIDAD DE LA INVERSION EN LA INDUSTRIA 
DEGUATEMALA 

(Relación Inversión/Valor Producción Aflo 1971) 

CRITERIO: NECESIDADES DE INVERSION 

Código 
CIIU 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

220 

231 

232 

233 

239 

ACTIVIDAD 

M at ani a de ganado,  preparación 
y conservación de carnes 

Fabricación de productos lácteos 

Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 

Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 

Manufactura de productos de mo- 
lino. 

Manufactura de productos de pana- 
dería. 

Ingenios y refinerías de asúcar 

Fabricación de cacao,  chocolate 
y confitería. 

Industrias diversas. 

Destilación,   rectificación y mes- 
cla de bebidas espirituosas. 

Industrias vinícolas 

Fabricación de cerveit y malta 

Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 

Industria del tabaco 

Hilado,  tejido y acabado de tex- 
tiles. 

Fabricas de tejidos de punto 

Fábricas de cordaje,  soga y 
cordel. 

Fabricación de textiles no clasi- 
ficados en otra narfe,  

inversa 
Valor de la 
Producción 

0,0124 

o,o366 

0, 1221 

0, 0137 

0, 0205 

0, 0805 

0, 0267 

0, 0239 

0, 1214 

0, 0307 

0, 1097 

0, 0485 

0,0180 

0, 0427 

0, 0596 

0,0161 

0-0369 



72. 

Cuadro 2. XI (Continuación) 

PRODUCTIVIDAD DE LA INVERSION EN LA INDUSTRIA 
DE GUATEMALA 

(Relación Inversión/Va lor Producción Afio 1971) 

CRITERIO-  NECESIDADES DE INVERSION 

Código 
CHU 

Revisión I 

241 

242 

243 

244 

251 

252 

259 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

293 

_2PJL 

ACTIVIDAD 
 Invraion 

Fabricación de calzado 

Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calcado 

Artículos confeccionados de materia- 
les textiles, excepto prendas de ves- 
tir. 

Aserrados, talleres de acepilladura 
y otros talleres para trabajar la ma 
dera. "~ 

Envases de madera y de caña y artí- 
culos menudos de cafia. 

Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra 
parte. 

Fabricación de muebles y accesorios 

Fabricación de pulpa de madera, pa- 
pel y cartón. 

Fabricación de artículos de pulpa de 
madera, papel y cartón. 

Imprentas,  editoriales e industrias 
conexas. 

Curtidurías y talleres de acabado. 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vestir. 

Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras prendas 
de vestir. 

Fabricación de productos de caucho 

Valor de la 
Producción 

0, 0569 

0, 0305 

0, 0094 

0, 0141 

0, 1025 

0, 2205 

0, 0330 

0, 0873 

0. 0363 

0, 0203 

0. 0809 



t 
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LMtAru 4, Xil l( <»ntinu«t ion) 

PlüQUt.TiYn^[> Dfr   1,A INVERSION EN  LA 1MÜLSTMIA 
itf üVATKMALA 

(Relation Inxniinn   Valor Producción Ario  I 9 ' 1 ) 

A(   IIVIDAI) 

312 

Î1Î 

319 

321 

329 

331 

332 

333 

334 

339 

341 

342 

350 

360 

Producto« quimu o« industriale« 
e«eruiale«,   imiulivf abono«. 

\ceite» y  graia« vegetale« y ani- 
male«. 

Fabrication de pintura«,   barnice« 
y lai a« 

Fabricación de producto« químico« 
diver«o«. 

Retinería« de petróleo 

Fabricación de producto« diver«o» 
del petróleo y del carbón. 

Fabricación de producto« de arci- 
lla para construcción, 

Fabric.ación de vicino y producto« 
de vidrio. 

Fabricación de objeto« de barro, 
lo«a y porcelana 

Fabricación de cemento (hidráulico) 

Fabricación de producto« minerale« 
no metálico«,   no cla«ificado« en 
otra parte. 

Industria« básica« de hierro y acero 

Industria« bá«ica« de metales no fe- 
rroso«. 

Fabricación de producto« metálico«, 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. 

Construcción de maquinaría, excep- 
tuando la maquinaria y motores pri- 
mónos,  txceato material eléctrico. 

iPYtriiw 
Valor de la 
Producción 

1, 1289 

0, 00S2 

0, 0242 

0, 0316 

0, 0169 

0, 1614 

0, 0019 

0, 0903 

0, 0364 

0, 0601 

0, 0888 

0, 1911 

0, 0347 

9.S1SP 



lu*dru l, XI (( ontinu*tión) 

IJJL LA iNVfcKSiUN LN LA INDUSTRIA 
L>£ GUATEMALA 

(Relajón lm< mon   Valor  Production Año  1 *• 7 1 ) 

SJUILSULK:KklESUMUSS ÜK INVERSION 

74 

Codigc 
CHU 

RfVÌ»*ó" ¡it 

370 

381 

362 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Coriit run ion de maquinaria,   apara- 
to*    atiesónos y artículo» eléctri- 
cos 

Construcciones navales y repara- 
ción de barco», 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóviles 

Construcción de motocicletas y bi- 
cicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no cla»ificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
sionales,   científico»,   de medida y 
de control. 

Fabricación de aparato» fotográfico« 
e instrumentos de óptica. 

Fabricación de  relojes 

Fabricación de joya& y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Industria» manufacturera« no cla- 
sificada» en otra parte. 

Invriion 
Valor de la 
Producción 

0, 0209 

90, 2000 

0, 0322 

0, 0226 

0, 0013 

0, 0348 

0, 1256 

0, 0353 

FUENTE:   Elaboración propia a partir de lo» Cuadro» 2. I y 2. IV. 



Lütiftf LUÌ 

RtLAUQH TOTAL HURAS-HUM BRi., VAU» Ai.MK^m, ft|M  M> 
CN LA INDU1TB1A »E ntlATEMALA.    Afin   n7l 

CRITERIO ;  CAPACIDAD ni, ABSukc ION nâ: M 

Código 

CHU 
levisión I 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

220 

231 

232 

233 

239 

A( TIVIDAI) 

Matant» de ganado,   preparación y 
( onservaoón de carnei. 

Fabricación de productui lácteo« 

Invaie y conservación de fruta« 
y legumbre! 

Envaie y conservación de peleado 
y otroi producto« marmol. 

Manufactura de producto! de mo- 
lino. 

Manufactura de producto! de pana- 
dería. 

Ingenio« y refinería« de a«úcar 

Fabricación de cacao,  chocolate 
y confitería. 

Industrial diver«a«. 

Destilación,   rectificación y mescla 
de bebida« espirituosa!, 

Industriai vinícola« 

Fabricación de cerveii y malta 

Fabricación de bebida« no alco- 
hólicas y agua« gaseosas. 

Industria del tabaco 

Hilado,  tejido y acabado de textile« 

Fabricas de tejido« de punto 

Fábricas de cordaje,   soga y cordel 

Fabricación de textiles no clasifi- 

lutai hor .1   h.mbrcj 
Valor agregado 

bru'o i 
itimu«f«lira)       | 

it. 12Î 

<>, 922 

0, 29b 

0, 953 

0, 971 

1, 674 

1, 381 

0, S2S 

0, 819 

0, 244 

1, 088 

0, 197 

0. 491 

0, 249 

0, 726 

1, 054 

0, 543 

L 137 



LMMâMJLML" *»«*»*»•«»«** 
iLAtl Auuti ruf AI. nun AM ^un4 um,, y Ay a^ niääky ' iftf tiH l í r 

EU LA IKLtLSIfciA lil  üL'AftuALA mu 
AklLklQ    LM'Ai lilAU LA   ABÜik. l|f. ^|L M HC-  Ut.   ^ | / 

C  CMÉtgu 

fin 
(•vision | 

X'   i IV J) Mi 

¿41 

141 

244 

2S1 

2*2 

2S9 

260 

271 

272 

280 

291 

292 

JJIÍL 

F ahrtc •«( mn >te  t * Is «rio 

(  ump.iiturí <\r  calta»!»» 

t ahm a« um .je prend*! »te ve!tir 
est ept u rl i alt »Ho 

Artículo! » unter i tonarti»! rie mate- 
riale! textiles,   ex« eptn prendai 
de vestir. 

Aserraderos,   talleres rie   uepilU 
dura y otn»! talleres para traba- 
jar la marier.». 

Env.iifi rie matterà y (te cafta   y 
artíiulos menudos  «te cafta. 

Fabril '»non rie productos rie cor- 
cho y mariera no clasificados en 
otra parte. 

Fabrication rie mueble! y acce- 
sorios. 

Fabricación rie pulpa rie madera, 
papel y cartón. 

Fabricación de artículo! de pulpa 
de madera,   papel y cartón. 

Imprenta!,   editoriale! e ìndui- 
triai conexai. 

Curtiduría! y talleres de acabado 

Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de veitir. 

Fabricación de artículo! de cuero 
exceptuando calsado    y otrai prejj 
das de vsitir. 

Fabricación de productos ds cauch 

lata 1 hurti-hum^p1 

Ysl.tr «gregari«. 
h rut.. 

itti ttMfUtltfJ    - 
*'. «4» 

II, «4M0 

1. W<* 

0,488 

1, 010 

1, 881 

J, 6SS 

0, 910 

0, 778 

1.034 

JrUUL 



mata*ü 1  xii it «mtimta< i«wl 

•fcLAUfcftl ÍWML MmAitilâmt, YALV 
fch LA HmyiîftiA iiii (iLAÍtiMALA 

filITtlHllí t.Aff\UUAs 

Codia.«. 
Citi 

• •visión 1 

i 

Ai TIVIDAll 
Valor agregad» 

bruto 
19tí oratasi« si 

11 1 Prurluitot químitol industriales 
rirm i tiri,   imlusive «tmnoi, 0,41) 

112 Aceites v §ra«a« vegetai?« y «ni- 
m<«les 0,421 

SI) Mbriddun de pinturas,   barm- 
cn y la«.<«i. 0.43S 

519 Fabricación ti« producto« quími- 
co« diverso«. 0, 304 

321 Refinerías de petróleo 0, 142 

129 Fabricación de producto« diverso! 
del petróleo y del carbón. 0, S7g 

331 Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción. 0,848 

332 Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 0, 142 

333 Fabricación de objeto« de barro, 
losa y porcelana. 5,829 

334 Fabricación de cemento (hidráulisB 0, 050 

339 Fabricación de productos minera- 
le« no metálico«,   no clasificados 

1 

en otra parte. 0,860 

341 Industrias básicas de hierro y 
àcero. 0,298 

342 Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 1,585 

350 Fabricación de productos metáli- 
cos,   exceptuando maquinaria y 
equipo de transporte. - 

360 Construcción de maquinaria,   ex- 
ceptuando la maquinaria y moto- 
res primarios,   excepto material 
eléctrico. 
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Hàitâry à  ^p i ( ontinu M ion) 

. HUMAS  HUMlik*.. VAimt AtiMtnAtpi %f\jX\} 
EU LA.IMlUirRÍA il*  GUATEMALA.   Afin HT: 

; LM'A^LDAD Uà AittUfcUUN uL MANU US. UH* A 

( odigu 
cm 

Revision I 

170 

Sël 

382 

383 

3H4 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

loUl hur-ii-hombre 
\(   I 1VII) \!) 

+ 
( niiitruK ion (ir maquina ri**, 
aparatos, (((ciurlili y artí- 
( ulos elei iriini 

• Coriitruduinn  navale« y repa- 
' ración (if ban os. 

i ( onil rut c ion de equipo ferrovia- 
1 no, 
I 
I Construcción (if vehículos auto- 
1 móviles. 
ì 

Reparación de vehículos automó- 
\ viles 
l 
j Consfrucción de motocicletas y 
! bicicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no clasificado en otra parte 

Fabricación de instrumentos pro- 
fesionales,   científicos,   de medi- 
da y de control. 

Fabricación de aparatos fotográ- 
ficos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de relojes 

Fabricación de joyas y artículos 
conexos. 

Fabricación de instrumentos de 
música. 

Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

Valor agregado 
bruto 

Knuüstaalesl 

0, 328 

0, 004 

0, 157 

0, 190 

20,491 

1,873 

0, 738 

0, 350 

FUENTE:  Elaboración propia a partir de los cuadros 2. III y 2. V. 
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Cuadro 2   sm 

IYWLUUW--WJ: CONSUMO DE ülENES 1NDUS1 RÍALES   EN 
GUATEMALA     PERIODO   1968   -   1971 

(Indues dt-  ( rpumientü  relativo) 

LEJÜOi JálüAMlSNIO DEL CONSUMO INI ERNO 

£ 

Código 
CIIU 
eviaión I 

ACTIVIDAD 

201 Matanza de ganado,   preparación 
y conservación de carnes. 

202 Fabrication de productos lácteos 

203 Envase y conservación de frutas 
I y legumbres. 

204 Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 

205 Manufactura de productos de mo- 
lino. 

206 Manufactura de productos de pa- 
nadería. 

207 j Ingenios y  refinerías de aiúcar 

208 1 Fabricación de cacao,   chocolate 
y confitería. 

209 ! Industrias  diversas. 

211 j  Destilación,   rectificación y mez- 
cla de bebidas espirituosas. 

212 Industrias vinícolas 

213 Fabricación de cerveza y malta 

214 Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 

220 Industria del tabaco 

231 Hilado,   tejido y acabado de tex- 
tiles. 

232 Fabricas de tejidos de punto 

233 Fabricas de cordaje,   soga y cor- 
del. 

239 Fabricación de textiles no clasi- 
ficados en otra parte.  

índice de 
crecimiento 
relativo 

-0, 3111 

0, 1299 

-0, 2624 

1, 4672 

0, 3883 

-0, 0728 

0, 8880 

1, 0422 

-0, 2550 

•0, 3867 

0, 2638 

0. 0535 

-0, 1507 

•0, 0141 

0, 3485 

•0, 3431 

•0.8422 



•0. 

Cuadro 2, XIII (Continuación! 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES EN 
GUATEMALA.   PERIODO   1968  -   1971 

(índice de crecimiento relativo) 

CRITERIO:   DINAMISMO DEL CONSUMO INTERNO 

Código índice de 
CIIU ACTIVIDAD crecimiento 

Reviiión I relativo 

241 Fabricación de calzado 0, 7331 

242 Compostura de calzado - 

243 Fabricación de prendas de vestir 
excepto el calzado 0, 6638 

244 Artículos confeccionados de mate- 
riale» textiles,   excepto prendas 
de vestir. 0, 3505 

251 Aserraderos,  talleres de acepilla- 
dura y otros talleres para trabajar 
la madera. 0, 1385 

252 Envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña. 2, 0008 

259 Fabricación de productos de corcho 
y madera no clasificados en otra 
parte. 1, 1697 

260 Fabricación de muebles y accesorios 0, 1925 

271 Fabricación de pulpa de madera,   pa- 
pel y cartón. 0, 0779 

272 Fabricación de artículos de pulpa 
de madera,   papel y cartón. -0,2756 

280 Imprentas,   editoriales e industrias 
conexas. -0, 0616 

291 Curtidurías y talleres de acabado. 0,3312 

292 Fabricación de artículos de piel, 
exceptuando prendas de vertir. - 

293 Fabricación de artículos de cuero 
exceptuando calzado y otras pren- 
das de vestir. 0, 1472 

300 Fabricación de productos de caucho -0, 1233 



• 1. 
Cuadro ¿. X1I1 í Continuación) 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES EN 
GUATEMALA.   PERIODO   1968 -   1971 

(índice de crecimiento relativo) 

CRITERIO;   DINAMISMO DEL CONSUMO INTERNO 

Código 
CIIU 

Revisión I 
ACTIVIDAD 

índice de 
crecimiento 
relativo 

311 Productos químicos industriale* 
esenciales,   inclusive abonos. 0. 1363 

312 Aceites y grasas vegetales y 
animales. 0, 1977 

313 Fabricación de pinturas,   barnices 
y lacas. -0, 0543 

319 Fabricación de productos químico« 
diversos. 0, 3092 

321 Refinerías de petróleo 0,2154 

329 Fabricación de productos diversos 
del petróleo y del carbón. -0, 5740 

331 Fabricación de productos de arci- 
lla para construcción. 0, 0065 

332 Fabricación de vidrio y productos 
de vidrio. 0, 1535 

333 Fabricación de objetos de barro, 
loia y porcelana. -0,2480 

334 Fabricación de cemento (hidráulico) 0, 0688 

339 Fabricación de productos minerales 
no metálicos,  no clasificados en 
otra parte. 0.3014 

341 Industrias básicas de hierro y acero 5,3702 

342 Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 3, 1981 

350 Fabricación de productos metálicos, 
exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte. -0,0670 

360 Construcción de maquinaria,  excep- 
tuando la maquinaria y motores pri- 
marios,   excepto material eléctrico. -0,2092 



82 

Cgadru ¿. XU} ((.»iititiu.it ion) 

EY&LUCIQN DEL CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES EN, 
GUATEMALA.    PERIODO   1968  -   l?7l 

(índice de  crecimiento  relativo) 

CRITERIO:   DINAMISMO DEL CONSUMO INTERNO 

Código 
CIIU 

Revisión I 

370 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

389 

391 

392 

393 

394 

395 

399 

ACTIVIDAD 

Construcción de maquinaria,   apara- 
tos,   accesorios y artículos eléctri- 
cos. 

Construcciones navales y repara- 
ción de barcos. 

Construcción de equipo ferroviario 

Construcción de vehículos  automó- 
viles. 

Reparación de vehículos automóviles 

Construcción de motocicletas y bi- 
cicletas. 

Construcción de aviones 

Fabricación de material de trans- 
porte no clasificado en otra parte. 

Fabricación de instrumentos profe- 
sionales,   científicos,   de medida y 
de control. 

Fabricación de aparatos fotográfi- 
cos e instrumentos de óptica. 

Fabricación de  relojes 

Fabricación de joyas y artículos co- 
nexos. 

Fabricación de instrumentos de 
musica. 

Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

índice de 
crecimiento 
relativo 

0, 7025 

1,2552 

0, 0061 

-0, 3510 

-0, 7827 

-0, 6150 

0,3236 

0, 1841 

0,0949 

-0, 0343 

-0, 0424 

0,2121 

FUENTE:  Elaboración propia a partir de los cuadros 2. II, 
2. VI.   y 2. VII. 



Cuadro 2. XIV 
COBERTURA DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

INDUSTRIALES EN GUATEMALA.   AÑO  1971 
(Porcentaje de materia* prima« procedentes del paît en relación al total) 

CRITERIO; FALIBILIDAD DE APROVISIONAMIENTO EN GUATEMALA 

Código 
CIIU 

Révision I 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

220 

231 

232 

233 

239 

ACTIVIDAD 

Matanza de ganado,   preparación y 
conservación de carnes. 

Fabricación de productos lácteos 

Envase y conservación de frutas 
y legumbres. 

Envase y conservación de pescado 
y otros productos marinos. 

Manufactura de productos de mo- 
lino. 

Manufactura de productos de pana- 
dería. 

Ingenios y refinerías de azúcar 

Fabricación de cacao,   chocolate y 
confitería. 

Industrias diversas. 

Destilación,   rectificación y mezcla 
de bebidas espirituosas. 

Industrias vinícolas 

Fabricación de cerveza y malta 

Fabricación de bebidas no alco- 
hólicas y aguas gaseosas. 

Industria del tabaco 

Hilado,   tejido y acabado de tex- 
tiles. 

Fabricas de tejidos de punto 

Fábricas de cordaje,   soga y cordel. 

Fabricación de textiles no clasifi- 
cados en otra parte. 

% 

86, 1 

96,0 

55,4 

67, 1 

59,9 

76,6 

99,8 

75,2 

76.5 

99,7 

79.3 

22,5 

53,5 

93,0 

45,6 

57,7 

69.6 

50,0 
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H*   ACTIVIDAD 

     1 i 

201 202 ¿03 ?04 205 206 207 208             209 

CRITERIOS 

i,                             !                               !  

X 86,893 

POSIBILIDADES   DE EXPORTACIÓN. 
* : l 3,598 

1,576 •0,163 0,055 0,363 2,605 0,162 1,351 •0,024     0,8iO       .,,<•• 

FACTIBIUOAD DE APROVISIONAMIENTO « •-    1,827 

EN   GUATEMALA ••   0,734 
i 598 -1,126 1,598 0,235 -1,126 0,235 0,235 1,598           -          0 2* 

— 
. 

CAPACIDAD   DE  ABSORCIÓN  DE 0,1762 
-0,02» -0,0786 -0,2021 2,9936 0,7282 0,0652 -0,0691 0,0490   0,2698     04- 

MANO   DE    OBRA &; '-661 

NECESIDADES   DE   INVERSION 
i  ; 0,0727 

i -- 0.168 

PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO 

INDUSTRIAL 

x  -- 0,858 

s      1,2 75 

DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

DINAMISMO   DEL CONSUMO 

INTERNO 

x =0,2879 

i ; 0,9393 

« -- 59,0 

%    29,8 

•0,369    -0,215    0,294 - -0,352   -0,311     0,005    -0,274   -0,29'"    n,29 

-0,769   0,050     0,441      0,075   0,099     0,640    0,410    -0,261     -0,030   -0,4' 

•0,6377 -0.IM2  -0,308« 1,2668    0,1068    -0,3840 0,636«    0,6030   -0,5 

0,909     1,241     -0,120   0,271     0,030    0,590     1,368    0,543     0,567     i,3* 

'4' I 

SECTIIN   1 
i i i tii i j L 

«      ATETAS 

*A¡Ul>|   I A'     S * >t NTt    t laborar i ó n piopia a port.f ek lo« cjaa>ot 21 ,  2   ix ai 2   XIV 



CUADRO 

MATRIZ        DE       VARIABLES        DE JER ARQUIZACION       TIPIF 

T        '        I" 

>9        211 212 213 214 220        231      :   232 233     '   239 24! 243 244     '   251 252 259 260 

ii ii i i i I » | i i ii 

Hin      0,348   -0,481      0,061      -0,082     0,255     2,227    0,356     -0,330   -0,636.-0,145,-0,017    -0,541    -0,150    -0,601     -0,593   -0,433   --0.34 

• t 

0,235    -1,126    -1,126   -1,126    -1,126     1,598     1,598     0,235     1,598      1,598     1,598     0,235   ! 1,598   -1,126     0,235     1,598     - U2- 

.'698   -04175-0,4590 0,0224        # -0,2186 0,0383   0,0378   -0,1484       - 0,3403 0,3785    -0,0445 0,1090  0,0784    1,5846   -0,1831   0,04' 

.290    0,290    -0,250   -0,220   -0,144    -0,326 -0,179   -0,078   -0,337   -0,213    -0,094   -0,251     -0,377   -0,349   0,177      0,879     -0,236    :,,087 

Û30   -0,481    0,180      -0,518   -0,288   -0,478     0,104    0,154    -0,247   0,219      3,912     0,096   ' 0,424   -0,290  0,135      0,802     2,196     004 

8030   -0,5779 0,7181     0,7388   -0,2495-0,4669-0,3215 0,0645  -0,6717 -1,2031   0,4739 0,4001   0,0666-0,1590 1,8235     0,9387   -0,1015  -0,2¿ 

t t 

,587     1,365    0,647    -1,224   -0,184      1,140     -0,449-0,043 0,355    -0,302    0,614    -0,110     0,758     1,244        - 0,80        1,030    -1,4' 

i i ti i | i | . i 

1 j • 'i J L^ L IíII 

SECTION   2 



r 

ADAS CONJUNTO 

I I ! I I ' 1 ' 

•HC ,<4 3 00 in 312 313 319 321 329        331 33? 333 334 339 341 342        360        3/0 38- 

i i i • 

>3      0,409   0,262    -0,596    0,318    -0,374    2,044    0,905     -0,630-0,583   -0,035    -0,637    -0,156    -0,83     0,322    -0,635   -0,601    0,189       - 0,4>- 

126     -M26    0,235     -1,126     0,235   -1,126     0,235     -1,126 

001/     0,0125  -0,2260 -0,2751  -0,1462 -0,0114   -0,4980-0,0237 

M,'    -0,311     0,049     6,287    -0,402 -0,289 -0,245  -0,332 

-1,126    -1,126     1,598      0,236    0,235    -1,126     -1,126    -1,126    1,598      ',598 

-0,4477 0,1221     0,2786    -0,6865 -0,0519 -0,0569   0,4151     0,3629   1,4646        #        -0,03 

0,528    -0,001    0,105     -0,216    -0,075   0,096   -3,190 -0,226   0,142     -0,308   0,241 

,063   0,138     -0,445   -0,333  -0,343   -0,329   -0,435 -0,562   ¡-0,220 -0,008  -0,562    3,898    -0,633   -0,002  -0,439   0,570    -0,607   -0,416 1-0,54 

-    \3720 0,0460 -0,1752 -0,1613 -0,0960-0,3643 0,3008 -0,0771  -0,9175-0,2995-0,1430   -0,5705 0,2332   0,0143   5,4107   3P982  -0,5292      - 0,3( 

i i < 

0 104    0,442   -0,785    1,073     1,090    -1,590-0,862    1,979   j-0,869      - 1,980 - 0,828     0,802     1,848        - -0,238    -1,114       1,4 

i t i i i i I ' i i i i I 

t i i i l I J L. 

SECTION   3 



n i 
1 r 

^4.' 36 0 3 

 , , , r- ' 1 ! 1 ! 

TO     '   383        385 381 391 392 394 389    [   386        293     ¡    ¿TZ 350 382 393        395        390 

. > i i ' • ••' I ' 

,635   -0,601    0,189      -0,488-0,573   -0,638-0,624-0,631    -0,600-0,637,-0,631 

.126 ,598      1,598     -1,126    0,235     -1,126    1,598      1,598      0,235    -1,126,-1,126    0,235 -1,126 1,598 

I * 

0,3629    1,4646 #       -0,0314 ¡0,4489   -0,6736-5,5675 0,3106    1,2349        -       [0,0092 

f     -0,226   0,142     -0,308 0,241     -0,298       «       0,225    0,315     -0,117        * 

0,570    -0,607   -0,416  -0,549-0,524        #       0,796   -0,094   -0,398        # 

3P982   -0,5292 

-0,238    -1,114 

0,300 1-0,6801  1,0544  -0,0380J-0,1105 -0,3430-0,9612 -1,1397-0,1497 -0,59981-0,3778 1,0298   -0,2054-0,3516 -0,0806 

1,476 -        -1,583   -0,308       - -0,714     1,258 1,171 

i i i i i i 
,iii' 

J I 1 L i i i i ' J L. 

SECTION   4 



87. 

Criterio:  Necesidades de inversió on 

Factor de ponderación- f = -0, 4 (el signu 
menos tiene su origen en que el criterio se 
aplica en sentido decreciente de la variable) 

Criterio:  Participación en el Producto Indus- 
trial. 

Factor de ponderación:   f     =   0, 9 
5 

Criterio:   Dinamismo de la actividad produc- 
tiva. 

Factor de ponderación:   f     =   0, 8 
o 

Criterio:   Dinamismo del consumo interno 

Factor de ponderación:   f_   r   0, 9 

2.2.3 ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE ACTIVTnAr^ 

La ordenación jerárquica de actividades re- 
sulta,   de acuerdo con la metodología expuesta an- 
teriormente,   de la clasificación en sentido decre- 
ciente de los índices de jerarquizaron.   Estos,   a 
• u vez,   se calculan,  para cada actividad,  como 
suma de variables tipificadas y ponderadas de 
acuerdo con los factores correspondientes. 

El cuadro 2. XVII. recoge el cálculo de los 
índices de jerarquizaron referidos a la totalidad 
de las actividades industriales; su ordenación 
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CUADRO 2   XV 

MATRIZ       DE       VARIABLES      DE       JERARQUIZ ACIÓN        TIPIFi 

N* ACTIVIDAD 

CRITERIOS 

POSIBILIDADES DE  EXPORTACIÓN 

FACTIBILIDAD DE APROVISIONA- 

MIENTO EN GUATEMALA 

CAPACIDAD DE  ABSORCIÓN   DE 

MANO   DE   OBRA 

x =14,870 

• =10,742 

x = 2,000 

s = 0,471 

--— 

201 202    I   203        205       206       207    ]   208    I   209       211 <? i 3 

1,420 

i l 

-0/62    -0,505    2,725    -0,781     1,135   i-0,606. 0,450    -0/63   -0,49? 

t t 

2,123    -2,123     2,123 

x =0,2873 

> =0,362 

NECESIDADES  DE   INVERSION 

PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO 

INDUSTRIAL 

DINAMISMO   DE LA  ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

2,123 O O 2,123 O -2,123 

-0,412 j-0,667   -1,234  ¡3,034   - 0,007 -0,624 ¡-0,0082  0,931    -2,222   -0,203 

DINAMISMO   DEL   CONSUMO 

INTERNO 

x; 0,0583 

» = 0,0375 

x =0,7181 

s = 1,1 18 

x =0,4395 

a = 1,068 

x =60,711 

«=30,566 

•1,224  ¡-0,578    1,701    |-I,I89    -1,008    0,592 -0,842 I -0,917     1,682      ¡,370 

-0,532 0,182     -0,377   0,226     0,855    0,592 ! -0,172    0,090   -0,424   -0,466 

I f     -        + -+ * 

-0,702  1-0,289   -0,657   0,962     -0,047  -0,479    0,419   1-0,564-0,650   -0,164 

SECTION   1 

0,830   I 1,154     -0,173   -0,026    0,520     1,279     0,474:0,516      1,273    -I.25C 

• i I i I t i i 

i i 

(#)  ATIPICAS 

(    )   FALTA   DE   DATOS FUENTE E labor ocidn propio a partir d«  lot cuadros   21  y   2   IX al  2. XIV 



r 
2   XVI 

TIPIFICADAS.        CONJUNTO        INDUSTRIAL        REDUCIDO 

! ! —!—i—r 
i ! ! 
< ' , i 

¿i-, ?i4 220    :   231 :   232 241      ¡   243        251      ¡   280        300 312 

ill* I I i t 

0,497     0,670   -0,252   ,2,244    -0,124    -0,760    -0,597   -0,765  i-0,444   -0,242 

1 + + 

•0,172   ! 2,012     0,570   -0,620   -0,775   -0,681    -0,166   -C,33c. 

-2,123    -2,123     -2,123  12,123     2,123     2,123       2,123     2,123 -2,123        O 

» + -4 

-0,203 -1,248   -0,130-0,482    1,254     1,429     0,193    -0,298 -1,343   -0,978 j 1,976   ¡-0,415    0,971    ¡-0,545-0,563     1,597 

•2,123 ¡    O 2,123      2,123   -2,123    -2,123    2,123 

• » -t i •4 

I        1370     -0 261    -1,074 :-0,426  0,034     0,037    -0,741   1-1,178   j-0,586    0,602  ,-1,416 1-0,712 ¡-1,104 ¡0,853     0,048    0,093     3,541     -0,99' 

: ; : i i : ¡ i ! i 
: l ¡ i 

• . * . * • i t < 1 i- i \      •    > * * 
i ! J i ! 

' \ ! 

•   -0,466   -0,203    -0,419   ¡0,007   -0,300  4,586     0,0234 -0,205 i 0,053    -0,382 1-0,265 -0,370 j-0.5l5i-0.5l5    -0,597  | 0,126     -0,375   -0,34b 

-0,164     0,361   ¡-0,552 ¡-0,424 ¡-0,085   0,274     0,210     ¡-0,281   |-0,469 -0,526 -0,226 

t t * 

-0,122   ¡-0,209¡-0,267   -0,347 j-0,129   4,616 

-+  

,250   1-0,236     1,056    ¡0,494    -0,098   0,542     -0,163    1,158    j-0,157   ,-0,821     1,007 

I I I I I 

1 ' 

-0,897 -1,986 r 1,986  ¡ 0,752    0,726   1-1,855   -1,14? 

SECTION   2 



80. 

conduce a la jerarquizaron reflejada en el cua- 
dro 2. XVIII.   cuya validez,  teniendo en cuenta 
loi rasonamiento« expuesto« anteriormente, 
resulta muy dudosa. 

Análogamente el cuadro 2. XIX.  muestra 
el calculo de los índices para el conjunto indus- 
trial reducido; la ordenación jerárquica de las 
actividades correspondientes se expone en el 
cuadro 2. XX. 



ZZI 

N« ACTIVIDAD 

CRITERIOS 

POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN F,  :    1,0 

FACTIBILIDAD   DE APROVISIONA- 

MIENTO EN GUATEMALA 

CAPACIDAD DE  ABSORCIÓN  DE 

MANO   DE  OBRA 

NECESIDADES   DE   INVERSION 

F2 =  0,9 

V '.° 

P4 '- -0,4 

PARTICIPACIÓN    EN    EL 

PRODUCTO INDUSTRIAL 

DINAMISMO   DE  LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

DINAMISMO    DEL   CONSUMO 

INTERNO 

V  0,9 

V°<8 

F7 = 0,9 

INDICES   DE   JERARQUIZADOS 

SECTION   1 

201       !     202      •     203 204     |      205    ì     206     I     207 208 ¿ü' 

H U 

1,598      -1,126    i    1,598    ;  0,235       -1,126    ;   0,235        0,235   I    1,598 

0,818     ;    1,116      '. -0,108   ¡   0,243 0,027       0,531    ¡    1,249    !    0,488       0,5, 

 1 1_ ~t-- 

-0,769    i 0,050    '[  0,441    ¡0,075     :  0,089    :   0,640    :  0,410    ¡-0,261      -0,0 

i r~ -----T i 

0,143 0,086   .  0,117 0,140       0,124      -0,002  !  0,109        0,116 

_l (_ H t- -r 

1,418       J-0,146      0,049    ¡-0,326     2,344     ¡-0,145    ¡1,215        -0,021     0,729 

 1 1 "- —   + * 
; ! i 

i • 
•0,018     -0,062     -0,161       2,394      0,582 

l         : l 

\         \ 
-- f~ t - + - t   • 

0,052    ¡-0,055   ¡   0,039       0,21* 

-0,573       -0,151        -0,527 1,129    ;  0,096 0,345   ;  0,574        0,7¿> 

; ¡       i       ; 

2,617       -0,233    •   1,409       2,62!     :   3,185    ¡   1,533       2,707    ¡  2,596 ? ,2fi 

-l L 

• ! FALTA DF OATr^ F'JENTE    Elaboración propia a por»'d«i cuadro 2  xv 



CALCULO    DE    LOS     INDI 

208      ;      209 211       i    212      ¡    213 

H (- I < 

214 220 2 31 232 233      !    239 241 243 244 ¿51 

l » I i -I H 

1,126    ¡-1,126 1598 1,598      0,235       1,598        1,598        1,598       0,236        1,598 •35        1,598 - !   0,235   ¡ -1,126    ' - 1,126 

49        0,488   i   0,528   !   1,228       0,582    | — 1,101 

410 0,261     -0,030 i-0,481    i 0,180     ; -0,518 

1 h 

-0,165   !   1,026       -0,404  1-0,038   ¡ 0,319     ; -0,271       0,552       -0,099    0,682 i,N9 

--+- 

-0,288   1-0,478    -C.I04       0,154      -0,247     0,219        3,912        0,096     0,424      -0,290     C 

-f 

02  '  0,109     i 0,116       -0,116    \ 0,100        0,088      0,057      0,130    !  C 071        0,031    : 0,134       0,085       0,037       0,100       0,150        C:¡V        -C 

-i • ^~ -+- 

5        -0,021   I 0,729      -0,133     -0,432      0,054      -0,073     0,229        2,004       0,320    ¡-0,297   i -0,572     -0,230    -0,015     -0,4§6     -0,135        -i 

--H -   •+-- 

055      0,039       0,215    ¡-0,334 1-0,367      0,017    j 1-0,174    ¡   0,030   ,0,030    |-0,II8    j       - 0,272       0,302     -0,035     0,087       ( 

345      0,574    i   0,722 

4    -(-• t- - + 

0,520     -0,646      0,664    ¡-0,224 i-0,420   ¡-0,289   ¡ 0,058        0,604      1,082       0,426       0,360       O,»5»     -0,143 

^-„_^,= .-=i-,.-=^-,:^^4r,^=r;-4=   -   -    .-, ,, ^ ,..     ,-„4=.^ -4=,-.-.^.^=4=,.-=^-   ,^-^=-.        .,,,-*.-_.-    ••:-•.      ..*__-_--=^- 

'07       2,596    ,   2,280   ; -0,121 1,709        1,922      -1,819   ¡-0,813       2,906   ,   2,153      0,630      2,141        6,667       2,342       1,929     ,   2,38ft 

' • J L i i i ¿ 

SECTION   2 



ri 
CUADRO    2.XVII 

DS     INDICES    DE    JERARQUIZACION.     CONJUNTO    INDUSTRIAL 

25i 252 259 260 27! 272      '    280 291 293 300 311 312 3i3 39 *?i W» 

i t 1 H • » I I 1 <- 

1,598 1,126       0,235       1,598       -1,126 •1,126      -1,126       0,235      0,235      -1,126       0,235      -1,126        0,236       -I    ?f> 

i9 0,072       0,927      -1,310 0,093      0,397 •0,706     0,965      0,981        -',4V 0,77* '8 

0,?90     0,135        0,602      2,196       0,141 -0,063      0,138 0,445    -0,333     -0,343      0,329       (45*       -   *f 

C'150 0,070    -0,351      0,094      -0,034 0,086      0,124 O.OIt       2,514      0,160        i>    i*        "   (-•»• 

0,135       -0,3540    -0,533     -0,389     -0,306 -0,092       0,368 0,236        0,53«       0,286        0 »3*       ',83» » « 

0.0B7       0,062 1,267      -0,146    0,038 0,001       -0,010 0,180        0,220      O.n«        0,00»     (>,*•• '• 

,143        1,641        0,844      -0,0»l       • ¿ ßu       -0,558       0,334      0,041       0.IS4       0,167 0,i46       0,08»       C.MO     r . / »t »» • 

••¥- +---• *•• -* 

.   •>»*, 0,102      2,436       4.189        4,715 0,63»       1,437 0,804     0. ( O • 0»37        », »0» \¿\¿ *»' 

SECTION   3 
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Cuadro I   XVIIl (Continuación, 

WilKNAW.qN JfiRAKüVlCA DK ACTIVIDADES INDUS iH i *| .ES 
(loiijunto iridust ri -i 1 ) 

j N'   de      T Codigí 
orden 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2M 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

3S 

i:iiu 

ftffv*f*9ft 1 , . 
321 

233 

334 

383 

211 

202 

394 

291 

220 

300 

391 

311 

313 

329 

ACTIVIDAD 

1 

Refinerías de petróleo 

Fabricas de cordaje,   soga y cordel 

Fabricación de cemento (hidráulico) 

Construcción de vehículos automóviles 

Destilación,   rectificación y mescla de bebidas 
espirituosas. 

I 
I Fabrication de productos lácteos 

Fabricación de joyas y artículos conexos 

Curtiduría y talleres de acabado 

Industrias de tabaco 

Fabricación de productos de caucho 

Fabricación de instrumentos profesionales, 
científicos,   de medida y de control. 

Productos químicos industriales esenciales, 
inclusive abonos. 

Fabricación de pinturas,   barnices y lacas. 

Fabricación de productos diversos del petró- 
leo y del carbón. 

NOTA : No se han clasificado aquellas actividades cuya infor- 
mación estadística de base es incompleta. 

FUENTE:   Elaboración propia a partir del cuadro 2. XVII. 



"1 

CUA 

CALCULO    DE   LOS   INDICES    DE   JERARQUI/ 

N« ACTIVIDAD 

CRITERIOS 

POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN 

FACTIBILIDAD   DE  APROVISIONA- 

MIENTO EN GUATEMALA 

CAPACIDAD  DE  ABSORCIÓN DE 

MANO   DE   OBRA 

F, =    1,0 

P2 :     0,9 

F    =    1,0 
3 

NECESIDADES   DE   INVERSION      ¡ F4*-O,4 

PARTICIPACIÓN     EN   EL 

PRODUCTO   INDUSTRIAL 

DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

DINAMISMO   DEL CONSUMO 

INTERNO 

V   0,9 

V o.« 

fy   0,9 

INDICES   DE  JERARQUIZACION 

SECTION   1 

i r 

201 202 20? 205 206 207 208 209 ¿\ 

I I ' I l 

2,123    i -2,123     2,123       -2,123 

t i 

O I    2,123 

0,747    !    1,038     -0,155     -0,023   ! 0,468        1,151      ¡  0,426     0,464       1,148 

-i   ... - -V- -    -  -f +• 

-0,532    ¡   0,182      -0,377      0,226      0,855        0,592      -0,172     0,090       -0,424 

+ 4 

0,489    • 0,231      -0,680     0,475       0,403      -0,236      0,336       0,366 0,672 

t t » t t t 

1,278     1-0,703     -0,454      ¿ ,452     -0,702      1,024       -0,545  , 0,405       -0,68f 

* 4 

0,329      -0,600    -0,987       2,427    -0,005      -0,499 

•0,631     ! -0,280 

4- 
3,149 -2,235 

f 4- 

-0,065   i 0,744        1,77) 

-0,591     ; 0,865     -0,042    1-0,431 

-0,321    ! 4,399 

0,377    ; 0,507        -0158^ 

-4--- 

0,977 1,598 

i#) ATlPICAS 

l   ) FALTA DE DATOS FUENTE   Elaboración propia a portlr <j*i  cuadro XVI 

2,576 0,558 



CUADRO     2   XIX 

E   JERARQUIZACION. CONJUNTO   INDUSTRIAL   REDUCIDO 

I ! ' ! 

251       ••    280 300 312 319 321 * 

¿3 

£'09 211        !     213       •    214       ,    220      ¡    231 

H 1 ! > t 

O -2,123     -2,123     -2,123    ;   2,123 

232 241      :    243 

t     -t 

26      0,464      1,148      ; -1,125    1-0,212       0,950 

t             + 

72      0,090      -0,424  i-0,466   !-0,203     -0,419 

2,123 2,123    ;   2,123 2,123    : -2,123   \      O O i -2,123 O 

+ { t   •   - t 

0,444 •0,088       0,487     -0,146 

0,007       0,300       4,586 

•i - {• 

<36       0,366      -0,672   1-0,548   ¡0,104       0,429       0,166 

1,042       -0,141      -0,738     0,906    :-0,807    -1,787      -I, 

I    t i- \ 

0,234 -0,206     0,053      -0,382     -0,265     -0,370     -0,515      -O 

0,471       0,234      -0,240    0,566       0,284       0,44i       -O, 

545    0,405      -0,686      -0,447  j-0,603 
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Cuadro 2. XX. 

ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE ACTIVIDADES IN i¿ jàlhiALES 
(conjunto industrial reducido) 

N9 de 
orden 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Código 
CIIU 

Revisión I 

241 

231 

205 

243 

201 

251 

208 

232 

207 

206 

334 

211 

319 

ACTIVIDAD 

Fabricación de calzado 

Hilado,   tejido y acabado de textiles 

Manufactura de productos de molino 

Fabricación de prendas de vestir 

Matanza de ganado,  preparación y conserva- 
ción de carnes. 

Aserraderos,  talleres de acepilladura y otros 
talleres para trabajar madera. 

Fabricación de cacao,   chocolate y confitería 

Fabricación de tejidos de punto 

Ingenios y refinerías de azúcar 

Manufacturas de productos de panadería 

Fabricación de cemento 

Destilación,   rectificación y mezcla de bebidas 
espirituosas. 

Fabricación de productos químicos diversos 



92- 

Cuadro 2. XX (Continuación) 

ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
(conjunto industrial reducido) 

N9 de 
orden 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Código 
CIIU 

Revisión I 

312 

341 

203 

332 

321 

202 

339 

220 

280 

300 

213 

ACTIVIDAD 

Aceites y grasas vegetales y animales 

Industrias básicas de hierro y acero 

Envase y conservación de frutas y legumbreí 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

Refinerías de petróleo 

Fabricación de productos lácteos 

Fabricación de productos de minerales me- 
tálicos. 

Industria del tabaco 

Imprentas,  editoriales e industrias conexa». 

Fabricación de productos de caucho 

Fabricación de cerveza y malta 

NOTA: No se han clasificado aquellas actividades cuya informa- 
ción estadística de base es incompleta. 

FUENTE:  Elaboración propia a partir del cuadro 2. XVIII. 
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CAPITULO ¡H 

DIAGNOSTICO INDUSTRIAL 
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3.-  DIAGNOSTICO INDUSTRIAI, 

Para poder definir las acciones que deben ter empren- 
didas con el fin de incrementar los índices de utilización de 
la capacidad instalada en Guatemala es preciso,  obviamente, 
determinar cuales son las causas que tienden a reducir dichos 
índices. 

Los orígenes de la capacidad ociosa en el sector secun- 
dario pueden ser sumamente complejos y,   básicamente,   se 
hallan relacionados con la problemática industrial.   Esta ase- 
veración se ilustra con el gráfico G. 3. I.   en el cual se mues- 
tran las repercusiones e interrelaciones existentes entre cada 
aspecto de dicha problemática y la capacidad ociosa. 

En definitiva lo que resulta necesario es establecer un 
diagnóstico industrial que permita poner de manifiesto los 
mencionados aspectos problemáticos y sus peculiaridades 
específicas en Guatemala. 
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Î.2--       PROBLEMATICA INDUSTR^, 

La deteccipn de la problematica industrial a 
que se ha hecho referencia repetidamente se llevó a 
cabo según el proceso metodológico expuesto anterior- 
mente. 

Las únicas dificultades con que se encontró, 
para la aplicación estricta de dicha metodología,  na- 
cieron de la inexistencia de una selección previa de 
actividades industriales que facilitase la definición 
del campo de investigación principal.    Por otra parte 
no era posible utilizar,   en este sentido,   la jerarquiea- 
ción establecida en el apartado 2 del presente estudio, 
ya que su elaboración resultaba compleja y extensa 
debido a lo cual la determinación de los cuadros de 
actividades jerarquizadas no se produjo hasta el final 
del periodo de ejecución del proyecto. 

Consecuentemente,  teniendo en cuenta que 
la fase de investigación debía ser iniciada al comienzo 
de dicho período,   se realizó una selección de ramas 
industriales tomando como base los siguientes crite- 
rios: 

- Desarrollo alcanzado por la rama de Guate 
mala. ~" 

- Utilización de recursos del sector primario. 

- Posibilidades de exportación 

- Capacidad de absorción de mano de obra 

Según los datos del "Estudio Económico y 
Memoria de Labores" del año 1971 del Banco de Guate- 
mala,   las tres ramas de mayor participación en el pro- 
ducto industrial del país son; 

- Alimentación y bebidas       (43, 2%) 

- Calzado y confección (12,0%) 

- Textil (11,2%) 
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La primera tiene una gran capacidad de absor- 
ción de mano de obra con carácter eventual (en las tem- 
porada! de máxima producción) y la segunda con carác- 
ter permanente; por ùltimo el segundo y tercero produ- 
cen artículos que cuentan con buenas posibilidades de 
exportación. 

A estas tres ramas industriales se decidió su- 
mar el sector "Madera, incluyendo muebles", con base 
en las siguientes consideraciones; 

Consume recursos primarios 

Cuenta con gran capacidad de absorción 
de mano de obra. 

Existe en el país una gran inquietud en 
relación con este sector,   reflejada en un 
proyecto de ejecución de un amplio estudio 
sobre sus posibilidades. 

Resumiendo, el campo de investigación prin- 
cipal quedo constituido por los siguientes sectores in- 
dustriales: 

Alimentación y bebidas 

Textil 

Confección 

Calzada 

Madera 

Hay que señalar que la investigación a través 
de entrevistas a industriales se centró,  especialmente 
por lo que se refiere al sector "Alimentación y bebidas", 
en las actividades cuyo ámbito de mercado rebasa el 
marco local; es decir,   las que potencialmente presen- 
tan más posibilidades de penetración en el exterior. 
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3.2.1..   PROBLEMATICA GENERAI. 

La problemática general que afecta 
a la industria guatemalteca tiene,   en parte, 
su origen en la estructura dimensional de las 
fabricas del país que se muestra en el cuadro 
3. I.     Como puede verse existe un absoluto pre- 
dominio de establecimientos pequeños y media- 
nos debido a lo cual la dimensión media indus- 
trial se sitúa aproximadamente en los 33 ope- 
rarios por fábrica cifra,   que,   teniendo en cuen- 
ta que la fuente utilizada (Encuesta Industrial 
de la Dirección General de Estadística),  no 
incluye los establecimientos del estrato artesa- 
nal,  es decir los de 1 a 4 empleados,  puede con 
•iderarse baja. — 

Las limitaciones o deficiencias que,  por 
otra parte,  caracterizan a la mediana y,  espe- 
cialmente,   a la pequeña empresa pueden resu- 
mirse en las siguientes: 

Baja capacidad de gestión y negocia- 
ción de compras. 

Limitada capacidad financiera. 

Reducido nivel de organización. 

Carencia de recursos para recurrir 
a la asesoría exterior. 

Elevadas cargas de la estructura 
comercial. 

Organigrama funcional centralizado 
en la persona del Director-Gerente, 
en general autodidacta y carente de la 
formación adecuada en las técnicas 
empresariales. 

Reducido nivel técnico. 

Ausencia de previsiones a medio y 
largo plazo. 

Carencia de labor investigadora en 
todos los campos. 
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Hay que resaltar el hec.iO de. que la 
empresa industrial en Guatemala s-   ¡_r ..cen- 
tran orientada hacia el futuro a corto pla^o 
y es preciso tener presente que el estableci- 
miento de unas previsiones empresariales y 
una politica mercadológica a corto plazo supo- 
ne una dependencia de la coyuntura económica. 

Sin embargo la supervivencia de las 
industrias a largo plazo es más bien función 
de la coyuntura tecnológica,   en sentido amplio; 
es decir,   las fábricas cuyo desarrollo no se 
produce paralelamente a la evolución de la tec- 
nología no presentan grandes expectativas de 
subsistencia a largo plazo. 

Como resumen puede afirmarse que, 
en general,   la industria en Guatemala se ha 
orientado de cara al presente y de espaldas 
al futuro lo cual,  unido a las demás caracte- 
rísticas que la definen,   dá lugar a una acusa- 
da incertidumbre respecto a las posibilidades 
de desarrollo de las empresas del país a lar- 
go plazo. 

A continuación se describen las prin- 
cipales deficiencias que aquejan a la industria 
de Guatemala en los campos que,  a través de 
la investigación realizada,   se consideran más 
relevantes en relación con dichas deficiencias. 

A. -   Aprovisionamiento 

El reducido volumen de materias pri- 
mas,  que en general,   consumen los esta- 
blecimientos guatemaltecos,  dada su esca- 
sa dimensión,   determina que su capacidad 
de negociación de las compras sea muy li- 
mitada. 
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Esta circunstancia adquiere mayor 
trascendencia cuando dichas materias primas 
proceden del exterior o cuando se trata <u- ín- 
•umos producidos en el país cuya demanda ex 
terior es fuerte. 

Como consecuencia del citado fenóme 
no,   fundamentalmente en los dos casos seña- 
lados en el párrafo precedente,   las empresas 
obtienen a menudo plazos de entrega excesiva- 
mente largos y precios elevados. 

B. -    Formación del personal 

En el capítulo de formación de perso- 
nal deben distinguirse los niveles siguientes: 

•   Nivel obrero 

Existen en Guatemala una abundante dis- 
ponibilidad de mano de obra sin cualificar, 
como ya se apuntó anteriormente.   El máximo 
inconveniente que presenta dicha mano de 
obra es su falta de preparación básica,  ya 
que una  notable proporción acusa un aprecia- 
ble grado de analfabetismo y/o no domina 
las reglas aritméticas elementales. 

La mano de obra cualificada es,  por 
el contrario,   muy escasa o inexistente en el 
país para la casi totalidad de las ramas in- 
dustriales. 

.   Nivel intermedio 

La falta de preparación de los mandos 
intermedios constituye un problema muy im- 
portante,   con el que se enfrenta la industria 
en Guatemala,   como resultado del cual se 
produce un cuello de botella en la estructura 
funcional de las empresas.   Esto constituye 
un freno para el logro de mejoras,   en los as- 
pectos técnico y organizativo,   en los estable- 
cimientos fabriles. 
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Nivel directivo 

En el nivel directivo hay que aiuti. - 
guir dos subniveles claramente diferencia- 
dos: El constituido por el gerente y el que 
forma el reato del cuadro directivo de la 
empresa. 

El segundo de los citados subniveles 
se cubre,   en algunos casos,   correspondien- 
tes a empresas situadas en los estrados 
dimensionales superiores,  por los titulados 
que,  en número creciente,   se forman en la 
Universidad del país.   Sin embargo,   en el 
resto de los casos,  puede decirse que dicho 
subnivel apenas existe como tal,  ya que es- 
ta absorbido por el gerencial que asume la 
totalidad de las funciones directivas. 

La razón por la cual se produce este 
fenomeno está directamente ligada a las 
reducidas dimensiones de la mayor parte 
de los establecimientos cuyo volumen de 
negocio no permite la inclusión en la plan- 
tilla de personas a las que hay que retri- 
buir con salarios elevados. 

El subnivel gerencial está ocupado 
normalmente por el propietario-gerente, 
de formación autodidacta y,  en general, 
carente de mentalidad empresarial aunque, 
por el contrario,   está dotado de un cierto 
sentido comercial.   Podría hablarse,   en 
muchos casos,   de "comerciantes que poseen 
establecimientos industriales". 

C. -    Financiación 

El problema de la financiación en la 
industria tiene tres vertientes: 
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- Acceso de la pequeña empresa a las 
fuentes de financiación, 

- Dificultades de financiación del ca- 
pital de trabajo. 

- Quebranto financiero. 

El acceso de las pequeñas empresas 
a la financiación bancaria se ve dificultando, 
a menudo,  por las escasas posibilidades con 
que cuentan dichas empresas para proporcio- 
nar las garantías que se les solicitan.   Se 
produce,   de este modo, un círculo vicioso muy 
común según el cual la limitada capacidad de 
las industrias las crea,  por un lado,  necesida- 
des de financiación externa y,por otro,   les 
dificulta el acceso a las fuentes concesionarias 
de dicha financiación. 

Un gran número de establecimientos 
manifiestan tener dificultades para obtener fi- 
nanciación para su capital circulante.   Sin em- 
bargo,   en muchos casos, las necesidades de 
financiación de dicho capital son excesivamen- 
te elevadas debido a que la estructura comer- 
cial de las empresas no es la adecuada.   Como 
consecuencia de esto se alarga el ciclo de re- 
cuperación del dinero lo cual da lugar a un im 
portante incremento del capital de trabajo. 
Este tema se trata más adelante en el punto 
dedicado a comercialización. 

El quebranto financiero por falta de 
pago es sumamente frecuente en Guatemala. 
Por otro lado existe cierto temor,  por parte 
de muchos fabricantes,  al protesto de letras 
no pagadas,   que está muy poco generalizado, 
y "podría conducir a la pérdida del cliente". 
El volumen que suponen los quebrantos por el 
mencionado concepto es difícil de determinar 
pero,   en cualquier caso, tiene una importante 
significación por sus repercusiones en menos- 
cabo de las empresas del país. 
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En relación v 01. el inc.   ujj    xt •   . . ¡ 
la falta de seriedad en loa pagos,   r; %-, ve- 
cea hipotética,   ha conducido a qut  úu, « -ntes 
de bienea de equipo y otroa artículos de dife- 
rentes países se nieguen a financiar las com- 
prit que realizan los induetriales guatemalte- 
coa. 

Hay que señalar,   ain embargo,   que 
esta imagen adquirida en el exterior suele 
asociarse,  justa o injustamente a "las nacio- 
nes de Latinoamérica",   lo cual no es óbice 
para que perjudique directamente a Guatema- 
la mientras no se rompa en el país con dicho 
concepto. 

D. -    Cornerei aligación 

Las deficiencias más destacadas en 
el campo de la comercialisación de bienes in- 
dustriales en Guatemala pueden resumirse en 
dos puntos: 

- Escasa agresividad de los empre- 
sarios,  en el mercado exterior. 

- Canales de comercialización inade- 
cuados. 

La escasa agresividad de las indus- 
trias guatemaltecas en los mercados exterio- 
ras tiene su origen,   en parte,   en el protec- 
cionismo con que cuentan en el "cómodo" mejr_ 
cado interior los productos fabricados por 
ellas.    Como consecuencia,   y dada la ausen- 
cia de incentivos tendentes a promover las cg 
portaciones,   las empresas muestran cierta 
inercia que les induce a concurrir exclusiva- 
mente al mercado interior y,   a lo sumo,   al 
centroamericano. 
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Consecuencia de etto« detectas es 
un* productividad inferior a la a-'e ^ abría 
••perar del uso racionalisado de io?. ir,e- 
dioi de producción disponible lo cual equi- 
vale a la existencia de una "capacidad ocio- 
sa enmascarada". 

En general las industrias guatemalte- 
cas no realizan estudios de tiempos de sus 
operarios productivas,   o cuando los llevan 
a cabo es en forma defectuosa,   al margen 
de las técnicas de recogida de datos por 
cronometraje o por muestreo. 

Como resultado de la inexistencia de 
tablas de tiempos tipo resulta la imposibi- 
lidad de establecer: 

- Costos standard 

- Sistemas de control del trabajo 

- Cargas de trabajo por puestos o seccio- 
nes. 

--  Sistemas de incentivos salariales. 

- Planning de trabajo,   etc. 

No es necesario continuar con la enu- 
meración de los fallos organizativos de la 
industria del país en planificación,   compras, 
administración,   etc.    Solo debe resaltarse 
la gran importancia que tiene la capacidad 
ociosa enmascarada a que dan lugar dichos 
fallos que se manifiesta,   en ultimo término, 
•n una disminución de la productividad alcan- 
•ada. 
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F. - Investigación 

No puede hablarse de la exiittû^u. de 
una labor investigadora en el seno de la indus 
tria guatemalteca.    La ausencia de investigaT 
ción se da tanto por el lado de la definición 
y diseño del producto comò por el de la tec- 
nologia de proceso. 

El origen de esta circunstancia se en- 
cuentra de nuevo,  parcialmente,   en la estruc- 
tura de la industria,   cuya atomización deter- 
mina la práctica imposibilidad de llevar a ca- 
bo un programa de investigación por parte de 
cada empresa individual.   En cualquier caso 
las acciones conjuntas en este sentido son asi- 
mismo prácticamente nulas. 

G. - Mercado Común Centroamericano 

El panorama actual del Mercado Co- 
mún Centroamericano está marcado por el sig- 
no de la inestabilidad y de la falta de coordina- 
ción entre las políticas de desarrollo industrial 
que siguen los cindo países miembros. 

Las razones que han dado origen al 
estado actual de cosas son diversas y comple- 
jas aunque algunas de ellas presentan un inte- 
rés específico para el presente estudio debido 
a lo cual es interesante proceder a su descrip- 
ción. 

Existe,  en el seno del Mercado Común 
Centroamericano,  un marcado predominio de 
Guatemala y El Salvador,   como lo demuestra 
el hecho de que son lo« únicos países cuyo sal- 
do de la balanza de  pagos,   en relación con di- 
cho Mercado, presenta signo marcadamente po- 
sitivo.    La evolución de los saldos de la tran- 
sacciones comerciales en el seno del M. C. C. A. 
se recoge, para los cinco países en el cuadro 
3. II. 
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El cuadro 3. III.   muestra,   por su pòr- 
te,   la evolución del peso de cada uno de di- 
cho« países en la producción industrial ae. 
area,   que pone de manifiesto nuevamente el 
predominio de Guatemala y El Salvador. 

Los países que presentan saldos de- 
ficitarios encontraban en sus mercados pro- 
ductos centroamericanos cuya calidad era 
proporcionalmente inferior a la de los arti 
culos provinientes de otros países del exte- 
rior. 

Por otra parte el saldo negativo que 
presentan algunos países del área,   les ha in- 
ducido a un proteccionismo local y a la im- 
plantación de industrias productoras de artí- 
culos para sustitución de importaciones pro- 
cedentes de Centroamérica.   El proteccionis- 
mo se ha traducido en la creación de determi- 
nados impuestos que gravan el precio de las 
manufacturas provinientes de la región y,  en 
algún caso,   como ha ocurrido en Honduras, 
ha llegado a suponer la supresión total de 
cualquier tipo de privilegio para los produc- 
tos centroamericanos. 

H. -  Artesanía 

El sector artesano tiene,   en Guate- 
mala,  una gran importancia.   Según el Plan 
de Desarrollo,  la población dedicada a la ma- 
nufacturación de artesanías en la tona del al- 
tiplano superaba las 40. 000 personas. 

Los productos de artesanía más des- 
tacados son: 
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- Textiles 

- Confección 

- Alfarería 

- Muebles 

La situación de la artesanía obedece 
a esquemas muy primitivos basados en la 
labor individual del artesano extendida a lo 
largo de todo el ciclo productivo,   es decir, 
desde las compras de materias primas hasta 
la venta del producto terminado. 

Solo,   excepcionalmente,   existen algu- 
nas cooperativas artesanales,   circunscritas 
al campo de la comercialización de volumen 
muy limitado y escasos  recursos. 

El costo de los productos artesanos 
resultaría sumamente elevado si no fuera poi: 
que la aportación en mano de obra se halla 
extremadamente subvalorada. 

Por otro lado hay que resaltar el he- 
cho de que se producen, por procedimientos 
artesanales y rudimentarios, un sin número 
de artículos cuya demanda tiene un carácter 
marcadamente convencional al lado de otros 
productos genuinamente artesanales dotados 
de un carácter marcadamente autóctono. 

En resumen,   como deficiencias más 
destacadas que caracterizan al sector pueden 
señalarse: 

- Esquema de funcionamiento según 
patrones muy primitivos. 

- Obtención de algunos productos cu- 
ya fabricación cae más bien dentro 
del ámbito industrial. 
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3.2.2.-   PROBLEMATICA ESPECIFICA 

La problemàtica que afecta,   t,i .o-.Tia 
específica a las ramas industriales que fueron 
objeto de investigación directa (alimentación, 
textil,  confección,  calzado y madera) está re- 
lacionada íntimamente con los aspectos gene- 
rales descritos en el apartado 3. 2. 1.   en cuyo 
análisis no es necesario ahondar. 

Sin embargo,  las ramas estudiadas pre- 
sentan otros problemas peculiares a los que 
resulta de interés prestar atención. 

Alimentación 

Los aspectos problemáticos que más 
incidencia tienen en las industrias de la 
alimentación del país son los siguientes: 

- Estacionalidad de la producción de 
materias primas,  que dá directa- 
mente origen a una elevada capaci- 
dad ociosa. 

- Estructura del sector primario a 
causa de la cual los precios de los 
productos agropecuarios resultan 
incrementados y no siempre se pro- 
ducen las calidades adecuadas. 

Además de los aspectos señalados 
es   interesante destacar algunos relativos 
a las actividades específicas analizadas. 



115. 

Sacrificio de ganado 

La estacionalidad de la proaucci.ì; 
cárnica tiene especial relieve por su 
influencia en en nivel de utilización de 
la capacidad de sacrificio de la industria 
correspondiente. 

El ciclo estacional de dicha produc- 
ción esta directamente relacionada de la 
pluviometría,   de la cual depende,  a su vez, 
la abundancia o carencia de los pastos 
que sirven de alimento al ganado.   Como 
consecuencia de esto la industria cárnica 
experimenta bajas de producción de hasta 
el 50% en los meses que transcurren de 
febrero a junio. 

Otro punto que hay que destacar es 
que se tiende en el país a la cria de espe 
cies ganaderas mixtas,   de carne y leche, 
cuyos rendimientos medios son inferiores 
de los que se obtendría con ganado especia- 
lizado. 

Industria láctea 

Los problemas de la industria láctea 
son muy similares a los citados en el punto 
precedente. 

La producción anual de leche se si- 
túa alrededor de los 700. 000 litros y el ren- 
dimiento por cabeza es de 2, 9 litros diarios, 
cifra muy reducida. 

Por otro lado la estacionalidad de di- 
cha producción es muy marcada,   dando lu- 
gar a que el nivel de fabricación de produc- 
tos lácteos disminuya un 75% en las épocas 
de sequía. 
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Teniendo en cuenta que el tipo de tra- 
tamiento predominante a que te somete a 
la leche,  ei la pasteurización, y que el 
producto obtenido sólo puede ser conser- 
vado un máximo de dos días,  se deducen 
las repercusiones que dicha estacionali- 
dad tiene en el nivel de coniano según 
las diferentes épocas. 

Industrias de Conservas Vegetales 

La estacionalidad de las materias pri- 
mas y el elevado precio y heterogeneidad 
de calidades de las industrias,  son los pro 
blemas más importantes con que tropieza 
la industria conservera. 

A titulo de ejemplo cítese el caso del 
tomate cuyo costo resulta muy elevado de- 
bido a que las explotaciones agrícolas son 
excesivamente pequeñas y trabajadas con 
procedimientos inadecuados,  obteniéndose 
rendimientos medios sumamente reducidos. 

fofoltF** fícorera 

La industria licorera de Guatemala 
produce diversos tipos de bebidas alco- 
hólicas de las cuales, el ron común, es 
el que presenta mayor consumo. 

El licor que,  en principio, tiene ma- 
yor interés es el ron embotellado y de   al- 
ta calidad que se produce por algunas indus- 
trias del país cuyo índice de utilización es, 
en la actualidad,  muy bajo,  lo cual hay que 
achacar a la falta de penetración en los mer- 
cados exteriores en los cuales,  con la ade- 
cuada agresividad comercial, es posible 
lograr la introducción. 
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En todo caso es preciso decir . ;jr 
al menos cierta empresa tiene    ^ provec- 
to el lanzamiento al mercado exterior del 
licor que se produce. 

B. - Textil 

Las   deficiencias más destacadas que 
se observan en la industria textil,   lo mis- 
mo que en las de confección y calzado,   que 
se tratan más adelante,   caen dentro de la 
problematica general descrita a lo largo del 
apartado 3. 2. 1.   En consecuencia no se van 
a repetir de nuevo para evitar reiteraciones 
innecesarias. 

En el ambito específico de la indus- 
tria textil destacan: 

- Escasa diversificación de la produc 
ción,   la cual limita las posibilida- 
des de comercialización de los ar- 
tículos en el mercado interior. 

- Carencia de originalidad en el di- 
seño que,   en general,   se basa en 
la copia. 

- Ausencia de un mecanismo que ge- 
nere o canalice las corrientes de 
la moda hacia la industria. 

C. - Confección 

En el sector de la confección,   des- 
taca lo mismo que en el textil,   la falta de 
creatividad en cuanto al diseño. 

Son notables en este sector el mini- 
fundismo industrial y la capacidad ociosa 
en mascarada bajo la falta de racionaliza- 
ción. 
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También se observó,   en algún caso, 
la falta de efectividad de los sistemas de 
incentivos al trabajo como estímulos para 
incrementar la productividad de la mano 
de obra. 

Como sucedía en la industria textil, 
es destacable la ausencia de un mecanis- 
mo que haga llegar a la industria las co- 
rrientes de la moda. 

Por último es destacable la falta de 
coordinación existente entre la industria 
textil y la de confección. 

D. - Calzado 

Los aspectos problemáticos que afe£ 
tan a la industria del calzado son simila- 
res a los mencionados en el punto anterior 
por lo que respecta a la falta de racionali- 
zación,   moda y ausencia de coordinación, 
en este caso,   con la industria del curtido. 

Hay que poner de manifiesto,   ade- 
más,   la particular tendencia en la activi- 
dad de fabricación de calzado a la comer- 
cialización en locales propios. 

Las posibilidades de producir deter- 
minadas calidades están limitadas por las 
obtenidas en la industria curtidora,  que 
no fabrica diversos tipos de cueros. 

E. - Madera 

En primer lugar es preciso destacar 
el hecho de que,  excepcionalmente,   se ha 
profundizado en la rama industrial de la 
madera,  dado el interés y los proyectos 
existentes en el país,  hasta límites que 
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superan el marco del presente estudio, 
pero cuyo inter« justifica su tratarrien 
to. 

Lag actividades que se analizaron 
fundamentalmente en el seno del sector 
madera fueron las de aterrado,   carpin- 
tería,  fabricación de tableros y muebles. 

El factor común a las actividades de 
aserrado,   carpintería y muebles de ma- 
dera es la utilización de métodos de tra- 
bajo muy rudimentarios,   con una gran 
componente artesanal y bajo una ausen- 
cia de esquemas organizativos raciona- 
les y una gran falta de aprovechamiento 
de los residuos industriales. 

Prácticamente la totalidad de la» 
empresas del sector madera,  excepto 
aserrado,   acceden a un mercado que 
no supera el ámbito nacional y,  muy 
frecuentemente el departamental. 

Los aspectos más relevantes que 
pueden citarse relativos a las actividades 
analisadas son los siguientes: 

-    Aserrado de madera 

La primera y más importante cir- 
cunstancia que hay que tener presente 
al considerar la actividad de aserrado 
de madera es su carácter de consumi- 
dora de recursos forestales.    La evo- 
lución de la industria de aserrado está, 
por lo tanto,   supeditada a la de dichos 
recursos. 
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Por ultimo hay que    :¡.t:^i^.   jje en 
el mes de noviembre •_-: ;973,   ¿a prevee 
la redacción final del "Plan Maestro de 
Recursos Naturales Renovables",   aún en 
periodo de realización y cuyas conciusio 
net,  por lo tanto,   no ha sido posible te- 
ner aún en cuenta. 

-    Carpintería de madera 

Los aspectos más relevantes de la 
actividad de carpintería de madera son 
los siguientes: 

Utilización de procedimientos de 
trabajo rudimentarios y bajo índi- 
ce de racionalización. 

Uso de determinadas especies de 
madera para finalidades que po- 
drían ser cubiertas con materia- 
les menos nobles. 

Tableros de madera 

El tipo de tableros de madera que 
mil se utiliza en Guatemala es el deno- 
minado "Playwood" o tablero de tres 
capas del cual existen algunas plantas 
productoras en el área. 

En Guatemala se localiza,  por otro 
lado,  una fábrica de tablero aglomerado 
de partículas que cuenta con una capaci- 
dad de producción máxima,   a tres turnos, 
de unos  7. 800 m3.   anuales que en la ac- 
tualidad se halla infrautilizada.   Si se tie 
ne en cuenta que son relativamente fre- 
cuentes en el mundo de las plantas con 
150. 000 y 200. 000 m3.   de capacidad de 
producción anual y que rara vez se pro- 
yectan con capacidad de producción infe_ 
rior a 20. 000 m3/afto,   se deduce el grado 
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de subdimensionamiento existente en 
el paît. 

Las razones por las cuales no tien- 
de a crecer la demanda de este tipo de 
tablero se achacan a los hábitos de con- 
sumo,   en el seno de las actividades   po- 
tencialmente consumidoras (construc- 
ción,   decoración,   muebles,  etc. ) que 
utilizan,   como se ha apuntado,   otro 
tipo de materiales. 

Muebles de madera 

La actividad de fabricación de mue- 
bles de madera tiene,   en el país,  un vo- 
lumen muy restringido y las empresas 
un carácter local muy marcado. 

En esta actividad se acusa particu- 
larmente la tendencia de los fabricantes 
a la prolongación del ciclo productivo 
hasta la venta al detall en establecimien 
tos comerciales propios y concediendo 
crédito al comprador. 

También adquiere especial relieve 
el problema de la falta de organización 
empresarial. 

La "capacidad ociosa aparente" es 
muy elevada y si a esta se le suma la 
componente "enmascarada" bajo la fal- 
ta de racionalización resulta un índice 
de infrautilización "real" de la capaci- 
dad productiva extraordinariamente 
elevado. 
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CAPITULA IV 

RECOMENDACIONES 
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4.-     RECOMENDACIONES 

Lai recomendaciones que se van a exponer en el trani 
curso del presente apartado tienen por objeto,   comò ya se ha 
apuntado,   la corrección de las deficiencias que afectan a los dis 
tintos sectores industriales lo cual,   en último término,  permiti- 
rá mejorar el grado de utilización de la capacidad productiva 
existente. 

En primer lugar le establecen una serie de  recomen- 
daciones de carácter general conduncentes a contrarrestar las 
deficiencias de igual carácter,   comunes,   en mayor  o meno» 
grado,   a las distintas  ramas industriales 

En segundo termino se determinan las medidas que 
• •ría,   necesario adoptar para corregir la problematica espe- 
cífica de las actividades analizadas  a lo largo de la  investiga- 
ción directa que se llevó a cabo. 

El objetivo final y,   al mismo tiempo,  más  importante, 
de las medidas que se aconseja adoptar no es otro que el de 
proveer a la industria del país de los instrumentos   necesarios 
para potenciar su desarrollo futuro. 

Por ultimo se analisan las  acciones aconsejadas a 
la lus de la jerarquimación de actividades establecidas. 
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4   l   -        RECOMENDACIONES GENEKALLS 

Ya «e hizo referenti.i  a  la atomización que 
caracteriza a la industria guatemalteca y sus conse- 
cuencia«      Pue» bien,   aun en el caso He quf .   tomo 
fruto de  situaciones coyunturales  adversas,   se pro- 
duzca la desaparición de pequeñas y  medianas em- 
presas hay que  pensar que,   paralelamente,   se crea- 
rían otras nuevas de forma que  el  saldo positivo de 
establecimientos  subdimensionados   representara 
constantemente un importante  volumen 

Fin  consecuencia,   hay  que tener en  cuenta 
que la existencia en Guatemala  de  un elevadísimo 
porcentaje de pequeñas y medianas empresas es. 
y sera en el futuro,   un hecho incuestionable      Por 
lo tanto las  recomendaciones que  se  establecen no 
deben dirigirse  solamente a  la  correction    de las 
deficiencias que aquejan a la actualmente atomiza 
da industria de  Guatemala    tampoco se trata de dar 
una serie de directrices que  conduzcan a  L  elimina- 
ción del mencionado subdimensionamiento.   en mu- 
chos casos inevitable      Loque   resulta  necesario   es, 
aun admitiendo  la  conveniencia de conseguir  mi joras 
en la estructura  dimension.il  «le  la industria,   asegurar 
la continuidad en el mercado de  las pequeñas y media- 
nas empresas en condiciones de < ompetitividad     Se 
trata de proveer  a dichas empresas  de  los  medios  ne- 
cesarios para  aumentar  su estabilidad .1  lo  largo del 
tiempo y mejorar  su rentabilidad .1 través de la  corree 
cion de  los principales  defectos que   las  aquejan v del 
máximo aprovec hamiento de  su 1 ap u ulad instalada. 

Las recomendaciones que se establecen, de 
acuerdo con el proposito descrito se centran tunda - 
mentalmente en los aspectos tratados en el apartado 
1  2   1 

Ahora  bien,   estas  ree omendac iones  van dirigi- 
das,   *n lu mayor perte     a   la pequeña  y  rmoana empre- 
sa características de  lo attuai   industria guatemalteca 
pero no imi aplicables estrictamente *    sector artesano, 
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de singular importancia en Guatemala.   Por esta ra- 
ton se completa el marco de recomendaciones gene- 
rales con una serie de medidas que se aconseja adop- 
tar con el fin de promover y encauzar el desarrollo 
de dicho sector en el país. 

A. -     Aprovisionamiento 

La baja capacidad de negociación de las 
compras por parte de los establecimientos, 
de particulares repercusiones para las empre 
sas cuyas materias primas son importadas, 
tiene como posible solución la asociación de 
los fabricantes en CENTROS DE COMPRAS 
cuya misión sería desarrollar la gestión de 
aprovisionamientos,   los cuales deberían ser 
programados y negociados'por el "Centro" 
con una maniobrabilidad muy superior a la 
alcanzada por cada establecimiento individual. 

Es obvio que las empresas asociadas deben 
pertenecer,   en la medida de lo posible,   a acti- 
vidades homogéneas en cuanto a sus necesida- 
des de primeras materias pues,   de lo contra- 
rio se perdería,  al menos parcialmente,   la 
eficacia buscada. 

B. -    Formación de personal 

El capítulo de la formación de personal de la 
industria de Guatemala tiene una gran importan- 
cia. 

La» necesidades de formación,   como se dijo, 
se extienden a casi todos los niveles,   desde el 
educacional básico,   fuera del campo de la for- 
mación profesional,   hasta el gerencial. 

La intensificación de los esfuerzos en este 
terreno es,  por lo tanto,   necesaria. 
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En particular la formación de mandoi inter- 
medio» para la industria presenta un gran inte- 
rés. 

No es posible delimitar en el presente estu- 
dio ramas industriales concretas sobre las que 
se centre la actuación en el terreno educacional, 
ya que dicha delimitación sólo puede ser llevada 
a cabo con base en un programa de desarrollo 
industrial de gran alcance que señale las vías 
a lo largo de las cuales se canalice la evolución 
del sector secundario. 

C.-    Financiación 

Las acciones en el campo financiero indus- 
trial deben tener dos objetivos fundamentales: 

- Facilitar el acceso de la pequeña industria 
al dinero. 

- Disminuir al máximo los quebrantos banca- 
rio» a las empresas por falta de pago. 

La consecución del primer objetivo puede al- 
cansarse mediante la creación de COOPERATI- 
VAS DE CREPITO que permitan a las empresas 
•1 acceso al credito bancario. 

El segundo objetivo puede cubrirse mediante 
una acción legal que tienda a responsabilizar 
del valor de la letra al último tenedor.   De este 
modo,   cuando dicho tenedor fuese una institución 
bancaria y esta no pudiese responsabilnar al li- 
brador de la letra se produciría el protesto,   en 
forma automática,  cuya ejecución debería agui- 
sarse hasta donde sea posible. 
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El problema de la comercialiración paree« 
«•tar ligado,   de una u otra forma,   a la "resis- 
tencia" de los industriales a un aperturismo 
hacia el exterior.    Es muy probable que si se 
produjese dicho aperturismo resultaría benefi- 
cioso,  incluso para los esquemas  de comercia- 
lisacion en el interior del país,   por el cambio 
de mentilidad que experimentarían los empre- 
sarios. 

En cualquier caso la conveniencia de dar 
salida a los productos hacia el exterior parece 
indiscutible.    Para el logro de este objetivo se 
proponen las siguientes acciones: 

Reformar la acción estatal en la prospec- 
ción y análisis de mercados exteriores y 
en la promoción de ASOCIACIONES CO- 
MERCIALES para la exportación de pro- 
ductos guatemaltecos bajo marcas de ori- 
gen creadas al efecto. 

Implantación de incentivos a la exporta- 
ción mediante la concesión de créditos 
especiales con este fin y la desgravación 
de cargas fiscales. 

OniBÍiici¿n 

Ya se ha  señalado el bajo nivel organisativo 
existente en la empresa guatemalteca y las reper- 
cusiones que dicho nivel ejerce sobre la producti- 
vidad y,   consecuentemente,   sobre los índices de 
rentabilidad de los establecimientos y su situación 
de competitividad en el mercado. 

Et evidente que la elevai ion del nivel organi- 
sativo de las fábricas pequeñas resulta difícil de 
•bordar internamente por cada empresa individual 
debido a la«  circunstancias siguientes: 
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- Insuficiente formación del personas que 
compone el equipo directivo. 

- Escasos recursos económicos disponibles 
para recurrir a la asesoría exterior. 

Como resultado de estas consideraciones se 
llega a dos posibles alternativas,   como solución 
al problema,   compatibles entre sí: 

La primera de ellas está basada en el desa- 
rrollo de un CENTRO DE CONSULTORIA INDUS- 
TRIAL,   a nivel estatal,   capaz de dar asesoría a 
la industria mediante el desarrollo de las siguien- 
tes funciones: 

Determinación de "modelos de gestión in- 
tegral" aplicables a las empresas. 

Implantación de dichos modelos y control 
de funcionamiento de los mismos en fábri 
ca. 

Formación del personal necesario a los 
establecimientos para el desarrollo de las 
tareas empresariales dentro del campo 0£ 
gani nativo. 

Mantenimiento de plantillas o personal mó- 
vil (analistas de métodos,   cronometradores, 
etc. ) para su eventual desplazamiento a las 
plantas fabriles. 

Son evidentes las grandes dificultades que lle- 
va consigo el desarrollo de las funciones señaladas. 
El funcionamiento del mencionado centro,  para 
cumplir con los objetivos propuestos,   debe esta- 
blecerse bajo las siguientes directrices: 
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Comienzo de los trabajo» circunscribién- 
dose a un reducido número de actividades 
o sectores homogéneos a determinar.   A 
largo plazo habrán de producirse tantas 
secciones como campos de actividad (cons 
tituidos por dichos grupos de industrias 
homogéneas),   se analicen. 

En cada campo se llevará a cabo una tipi- 
ficfccion de las empresas que lo constitu- 
yen. 

Posteriormente se definirá,  para cada 
uno de los tipos de empresa establecidos, 
el "Modelo de Gestión Integral" adecuado, 
cuya implantación deberá llevarse a cabo 
posteriormente en las plantas fabriles. 

Es importante aclarar que la definición 
del modelo aludido debe llegar hasta el 
máximo detalle incluyendo desde el di- 
seño de la "ficha de control de existencias' 
hasta el "plan contable" o el sistema de 
"incentivos a la producción". 

La segunda alternativa viene definida por la 
via del asociacionismo y se traduce en la creación 
de unidades consultoras privadas promovidas para la 
asesoría a grupos de industrias homogéneas. 

Es evidente que resulta indispensable la cone- 
xión entre el organismo estatal y la consultoría pri- 
vada cuya labor puede tener, perfectamente, carác- 
ter complementario y de apoyo a la del centro oficial. 
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F. -    Investigación 

Se ha resaltado la ausencia de programas de 
investigación en el seno de la industria guatemal- 
teca. Sin embargo, corno se ha apuntado anterior_ 
mente, no hay duda de que, para que la evolución 
del sector se produzca con plena regularidad, 
autonomía y firmeza es necesario dotarle de apo- 
yo investigador en los siguientes campos: 

- Definición y diseño de productos 

- Tecnología. 

Consecuentemente se propone intensificar la 
labor investigadora asesorando a las empresas 
en los dos campos citados canalizando las accio- 
nes precisamente con dicho propósito y evitando 
la realización de esfuerzos baldíos por disper- 
sion excesiva de los objetivos perseguidos. 

La labor cuya realización se preconiza ha 
de estar,   pues,   presidida por el máximo acer- 
camiento a la industria basado en un gran dina- 
mismo y preocupación por los problemas em- 
presariales. 

Se trata de prestar a las fábricas un servi- 
cio directo facilitándoles ayuda en el campo del 
diseño y en el técnico,   sin perder de vista los 
avances tecnológicos en el mundo. 

G. -    Mercado Común Centroamericano 

Los problemas derivados de la inestabilidad 
del Mercado Común Centroamericano superan, 
en realidad,   el marco nacional y solo pueden 
ser resueltos por consenso de los cinco gobier- 
nos de Centroamérica. 

La vía de la integración no hay duda de que, 
a largo plazo,   potenciaría la economía de todos 
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los pafge« del área que, individualmente, ha- 
brían de vencer, en teoría, mayores obstácu- 
los para alcansar las mismas metas. 

H. -     Artesanía 

La necesidad de potenciar la artesanía está 
fuera de toda duda teniendo en cuenta la impor- 
tancia que tiene en Guatemala. 

La labor aislada del artesano individual no 
puede lograr la penetración en determinados 
mercados,   por falta de capacidad de gestión y, 
al mismo tiempo,   determina que el costo del 
producto se eleve considerablemente,  funda- 
mentalmente debido a que las partidas de mate- 
rias primas que se consumen son muy reducidas, 
lo cual no permite economías en las compras. 

Las soluciones que se proponen se centran 
en dos puntos; 

Creación de un CENTRO GUATEMALTE- 
CO DE ARTESANÍA con las siguientes 
funciones principales: 

.    Asesoría en cuanto a diseño de los 
productos. 

.    Comercialización de los productos 
prestando especial atención al mer- 
cado exterior. 

.    Facilitar apoyo financiero a la 
empresa artesana. 

Promoción del asociacionismo artesanal 
impulsando la creación de ÇOOPERATIVAS 
ARTESANALES MUNICIPALES cuyas fun- 
ciones habrían de ser las siguientes: 
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.    Ejecución il« lé planificación y fot- 
tio« de compras 

Distribución d* materia« primas 

.    Programación de I« producción. 

Comerrialiiación,   an i« non coordina» 
da con ti (ESTUO 

.    Centralisactón de determinada« ope- 
raciones rio! proceso productivo. 

.    Coordinación con »I ("ENTRO. 

So hiso referencia en »1 punto 1   1. I,   a la 
existencia da producto« manufacturados arte- 
Banalmente «n al camp« de Io« bienes da consu- 
mo convencional.   L* evolución da dien« «Nata- 
nia «ólo pua da producir »a.   a largo piato,   «tra- 
vi« do au transformación an industria.   IH»r le 
tanto,   de acuerdo con el esquema propuesto, 
deb« ir««,   a dich«) plago haría U transformación 
de una parta de las cooperativa! arte«an«les •* 
cooperativas industriales conservando,  el reate 
dot sector,  el carácter genuinamente artesano. 
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I  • problematic a que aie«» •   <  Ita actividades qua 
ronttituyan el » ampo de  im estiga« i on principal coinci- 
4«.   tu gr m parte,   »on  I« apuntada < on (»ratter gene- 
ral p*ra #1 , <wiunt*> industriel      por   * «msiguiente.   Ita 
»nloMl   >»rrnlur»i que  deben rmprnulrrir  ion <«si- 
mttltto imulirn debido   « lu tu<*l nu et necesario abu¡} 
cltr an tu »test rip« ion 

M«  re« omendt« lunfi fipfdlun se uften pues, 
* I» «arre« «int« de  aquellos   *«pe« tus  problem dit us 
pat utiarea ée las   ««tividades   maltaadas evitándose 
• •»  repetí« iones improi «deutet 

fSaiJttf BttUslI 

im problemas  nui generales de Ut indus- 
trias  de I* aliment M tun ettari  íntimamente hga- 
tk»a.   en I« m «yt»r p«rte de Uta  diui,   ¿I aertur 
*gr<»pe< u-trio     ( onae« uentementr m revolution 
h» «to «bordarse an el itno «to  duho sector me- 
díanle la majora «le lus siguientes  «spectos: 

Planificación da la produce tun agrope- 
cuaria 

ttaeat ru« tura« tun del  se» tut   «gritóla y 
ganadero 

M <t lunaiisa« ton de Ut  eaptot u inrttt ¿gro- 
pe« utriaa. 

Cn rei«« ioti un las actividades t uni ratta qua 
ta trataron en el apartido 1. i   l   \    «abe eatable- 
ctr algunas « untider«« iones 

»at. rUt«tu úm «aindo 

l.*s a««iones m<*s importantes qua daban 
emprenderte en relu ton ^ on la industria de 
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sacrificio de ganado IK centran en loi si- 
guientes aspectos; 

Anàlisi« estructural del sector ga- 
nadero para la posterior corrección 
de las deficiencias  de dicho orden. 

,        Promoción de la vía de determinadas 
rasas para incrementar el rendimien- 
to medio en carne por i abega. 

Análisis de las posibilidades de au- 
mento de la proporción que represen- 
tan los piensos compuestos en la die- 
ta alimenticia del ganado con el fin de 
atenuar las oscilaciones de la curva de 
producción ganadera. 

Análisis de las posibilidades de inte- 
gración de la induatria de transforma- 
ción cárnica con la de sacrificio de 
ganado para mejorar la productividad 
conjunta de ambos tipos de induct ris y 
mejorar el índice  de aprovechamiento 
de subproductos. 

Las recomendaciones que han de hacera« 
para la industria láctea coinciden práctica- 
mente con las establecidas pars la «le sacri- 
ficto de ganado en manto a estructura del 
sector pecuario y promue ton de la cría de 
determinadas especies y selección de gana- 
do para mejorar los índices de rendimiento 
en leche por tabes«. 

Del Udo de la gama de producto« fabrica- 
dos hay que destacar el hecho de que no se 
utili san determinadas turmas de tratamiento 
ée la leche que disminuyan su perse erafcttt- 
•ad.   For esta rasen,   e« retomendenle con- 
side rar la posibilidad de impiantar trata- 
mientos cornu por «tjempiti,   la »stérilisât ina, 
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que prolong* 1» durinoti del producto 
hasta aproximadamente unos seis me- 
• ••.    De este modo te podría régulari- 
ser la disponibilidad de leche en el mer- 
cado para mantener constante el nivel 
de coniumo, 

Industrias de conservas vietale» 

Las acciones que deben emprenderte 
para la corrección de lai principales defi- 
ciencias que afectan a la industria de con- 
servai vegetales se  reaumen en las siguieg 
te«: 

Reestructuración ci*-1 sector primario. 

Rationalisation de las explotaciones 
agrícolas 

Análisis de  la demanda exterior e 
interior de conservas vegetales en 
relación ton las espet íes hortoirttti- 
colas disponibles en Guatemala,    (on 
esta ease p<nir(» delmirse U « ompu- 
síción de la gam* d* artúulos sus- 
ceptibles de ser labrtt ados  ao)<p<ndu 
product iones  de diten-nt*   est <ct»na. 
lldad v regulando  • •> «-I ritmo produt- 
tivo. 

Diversification de los productos tun- 
ssrvados buscando,   dentro de la línea 
m* r tati« en el punto precedent?,   »te. 
«mar «I mastino las mtilu tones esta- 
cionales del t u lo produttivo,    lato 
tonsuc« a la posibilidad ile compie- 
mentar la g arti » Hortotrutit ol<* ton 
artículos i arni« os,   platos preparados, 
et« 
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Induit ru Ucartfà 

L«*e medidas dr carácter específico 
que deben adoptarle rn ri itnu de IH in- 
dustria licorera ae centran en un aolu 
objetivo:   Promoción dt lo«  runea guate- 
maltecos de -«ita calidari en el exterior 
apoyid« en la creación de un« mini de 
origen que identifique a dicho licor de 
acuerdo con eu procedencia 

lìMiì 

[.» problematic« de I* industri < textil 
il» particularmente dentro ri« I« gene- 
ral eapuast« p-«r< el conjunto industrial. 

Sólo cab« sefUUr,   mmo «telón espe- 
cífica par« I« industria teatil,   las nece- 
sidades de cun1«r los «spactus creativos 
en relación con el diseno y de )orm«liiar 
los canales que hagan lleg.tr a las emprg 
sas tas corrientes de la moda en torma 
toher eirte y coordinad« ion ta i onteición. 

Afflai necesidades pueden ser i uete¿ 
tas mediante la t reación da un VJÜÜJLU 

IATEUAITKLU ni: LA umñ Y tMIV flUi 
l.as funciones primordiales de este 

organiamo serán,  por consiguiente,   Us 
siguientes: 

Definición de la mod» mediante la 
««•arción ile Us corrientes vigen- 
tes en el estertor y I»  «portación 
da ideas origin «!«• 

(reación de disenoe par« U indus« 
tri« da ««cuerdo con la mod« definida. 

Cl citado organismo dab«ri« tender, 
•ar último,   « corto plaso,   h-ci« i* crea« 
clon de un« verdadera mod«    ton tarte« 
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t«r  latino am«*ru ano    qur.   1 <naaria 
d«)«fi* Gu<tt«m4U.   i>>lii tit una gran 
proyrttion inte   i a. ion<l     Eato au- 
pondría un importanti'aimu piao rlirfu 
•it«   mnuiUblr»   rrprnulionti rn rl 
futuro dal conjunto 'te  Ita itirtminti 
4« I  \ retido 

1 

HI «rntro,   definido «or» lo»    .birti 
vu«  rapuratoa.   h«bri*  .(«   <ngl<>ii«i   *r< - 
i tun«« ada« rit««    <  « •«)<•  uno ri«    lo«  , •m 
p&m que tornoonen   I *  industria  «tri vrt- 
ttft« »ti lu   nrpiinn maa genrr«! 

C. 

(  omo BU« e<ti *   «on rl t aao •!»   M  inrn*«- 
tria t»«til la« problrmaa rip«-, IUMII maa 
¿•Mat «»«tra «ir l<  industria i MI ir« « lanis- 
ta et»« d»t*tro flap 1 ambiti. <tr la motta y 
itl«**Mi,   Su tratamiento r«,   por   lo tanto 
• l d»hmdo t»n rl punto pre» eden»» 

El    ( »litro < ,u«4*maltrt o .ir   ta Moria y 
IM««no    babría itr «ubrir.   |>ui   % onatgut««- 
t«,   «I ámbito •«•>•>( flu o (tr I* iixtuatri« 
tutti«« e iont«t »  * travea «t« un«   ar« « lóri 
cr«ad« «I »IKID      \l miamo hrmpu ««r- 
virf« il« enlur •  la« imiuatn««  «unterete- 
Matt« v (»atti etri pafa t ubriei.H.ae a«f la 
laguna hoy dia rm«tentr 

Uti aap»i tu qur     rn ot ro i i   • i     attquir - 
r« iirrl4 rrirvatu ia »a I« tali« <MT mtrt- 
mento <tr 1« productividad,   poi   (»art«  <*• 
I«« ofwrarioa,   ante  I« impila a« tun <tr  ata- 
t«ma« da mt«tttivt»a «I trabajo     i  . autu 
rlón d«br <*!«(.<rar pur  1« b«a*   mrdiant« 
la realisation d* un analiste motiva* tunal 
qu« p*rmita date« tar iaa ra«o,    • •>• a< • 
tttsKtan tir loa ubrrroa para pi.v«-ti«r «n 
cun«««urrtt ta. 
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kiltie 

III oaralrliam > <t* rate «actor con lof 
6— »rr.rdmtr« r« obvio, por lo tanto 
habría d* e rurir l* «et non correapon- 
tttenlr rn »I frntro tuya errat ton «e prg 
reni«« para lubnr « 1* industri« dal caj 
a a du 

Aiimiimn h-tbrí* da prratarae cierta 
-Mention * la industria rurtidura,   an re- 
lación n*m§rf ton U muda,   coordinan- 
«toee !«• ait tona« d» amba« actividades 
éel mumc mmki qua an »I t »so dal bino- 
mio traili   « onlat t Min 

*J margan de I« m..da Kay qua deata- 
c«r la imaortlm ia da actualiser y pro- 
movn  la evolution dal »actor curtido» 
para potenciar al desarrullo dal aactor 
r aliado 

I.« probtem«tit a recuglda cn al ám- 
aato dal «attor madararo e* muy amplia y 
toanpleja     i  .a soluciones • du ha trutto- 
m*tit< <laban aar.   an al mar» o da le« da- 
letto« da tipo ganara!,   partit ularment« 
anárgti «• rn tad« t*io,   espet talmente 
per lu qua a r •> lonaltaat ton da la« !Ábr| 
t •• •* rallara 

I»litro del minu eapetíittu aa apunta 
un »aquem« «la actuation «obra al aactor 
**• puada sintetizarse an to« «iguianta« 

lu« 

i um avion «to tarât tar prioritarie 
a loa plena« de repoblación tor eatei 
•restandole particular atención a 
U »election da ««pacta« más idónea» 
an relación ton al mert<*do urtentán- 
du»a una eversiva divaratiuación. 
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Reconsideración de la mecánica a 
través de la cual se rige en la actua- 
lidad al sector forestal del país da- 
pendiente de dos organismos. 

Establecer restricciones dimensio- 
nales para la implantación de nuevas 
industrias de primera transforma- 
ción de la madera. 

Promover el aprovechamiento de 
subproductos industriales y otros 
residuos. 

Según la línea anterior,  ampliar la 
capacidad de fabricación de tablero« 
de partículas con base en la utiliza- 
ción de: 

- Residuos forestales 

- Residuos industriales 

- Bagaao de Cana de aaúcar 

Promover el consumo interior de te,- 
bleros de partículas para lo cual han 
de establecerse gravámenes interio- 
res especiales para aquellos artícu- 
los fabricados con determinadas m£ 
terias primas a especificar. 

Complementariamente apoyar la ex- 
portación de artículos fabricados con 
las materias primas citadas en el 
punto anterior. 

Paralelamente,   promover las expor- 
taciones de productos de primera 
transformación del desarrollo de 
dicha industria tendente a dar salida 
hacia el exterior a productos más 
elaborados, tales como chapas y pa- 
neles contrachapados,   etc. 
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S« infitte «n recalcar qui lo« punto« 
pracodantat conatituyen limpiamente un 
perfil d« actuación en ri cual habría de 
profundi can« haita arbitrar tolucionee 
totalmente concreta« y definidaa. 
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ZACIQM QE ACTIVIDADES 

l,* ferarqultaciort referida a la totalidad d« las 
actividades industrial«! ha de runtidtr^nt,   como y« 
•• «puntó,   con iSrácter muy limitado y no debe dir- 
••!• mayor t rati enden< ia qu» la de rmiyo,   al englo- 
bar ram<s industriales iuy» signifu ación actual es 
mtumi. 

l„a ateiu ior¡ hay que i entrari*,   por tanto,   fn 
la /erarquisaoot.  retenida al nmjuntu industrial re- 
ducido  cuyo planteamiento ohe de«e a nqutmti teó- 
ricamente mae ri|uroiui 

No se va   . entrar en el estudio de loa resulta 
dot obtenido« que,   en  «utlquier iim hay que aceptar 
con reaervas.   y* que protundisar eupondría extender - 
•• an bi análisis de U habilidad de loa datos est adía - 
ticos  utilitarios y de   |.<  integración en  loa objetivos 
propuestos de loa componentes de  Ui mesta redon- 
das qu« permitieron definir  los peaoa de «. <*da i rite- 
río d«   »er irquisa« lot   ionaiderado,   lo »ual no es po- 
sible en el preaente eatudit» 

Se insiste,   por  < onsiguiente,   de nuevo,   en se- 
Miar *  I« jerarquías« ion obtenida « omo un    primar 
•aso    que dab» aar seguxt.. <t.   otros tendentes a depu- 
rar «i   sistema par.»  iiu minutar el grado de Habilidad 
d* lo«   resultados y   «  rtiantener estos «I día 

r*or otro lado U jer «rquisa« iun eatadís'iia hay 
que considerarla torn», m intento de eeñalar un t amino 
a let organismos mvulut rados an el de aar rollo indus- 
trial del paia para aunar eatuertoa en el luturo  « torto 
plaao      Hay que tener  en menti que,   en  la attualtdad, 
las acetonas de Us diJerrntee institue iones tienen ca- 
rácter mas bien ¿talado y Mitas de coordinación entre 
sí. 

No hay que olvidar por ultimo, el carácter par- 
cial do 1 presente estudio y. por tanto, de U jerarqui- 
•acion realisada que deben ser lomplementados con la 
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definición de lectures industríale! que hay que rees- 
tructurar o reconvertir  las nuevas línea« de desarro- 
llo industrial,   tanto en el sentido convencional como 
en el estratégico y otra serie de acciones de carác- 
ter institucional o empresarial que den  lugar,   en 
conjunto,   a un autentico programa de desarrollo in- 
dustrial 

Vi re unse ribiendose a la jerarquisac ion,   refe- 
rida al conjunto industrial  reducido,   es notable el pa- 
ralelismo que existe entre la ordenación de activida- 
des y las que constituyen el campo de investigación 
principal 

Resulta pues el  relieve de todas  las acciones 
recomendadas en el campo del    vestido'   y,   en par- 
ticular,   la importancia del CENTRO GUATEMALTE- 
CO DE  LA MODA Y  DISEÑO     Destacan asimismo las 
recomendaciones que se  refieren al sector primario, 
por su   relaiion ion las   industrias de  alimentación y 
madera 

I,a  nu luiion df  lrt  actividad de     Manufacturas 
de productos de mulino     se justifica por  la presumi- 
ble paulatina transformación de multiples  estableci- 
mientos  arte sanóles en mdust riasles,   lo que ha su- 
puesto un gran dinamismo,   para el sec tur      Por otro 
lado el  ritmo evolutivo ele  I i actividad en el interior 
es previsihleme nte elevado y su importancia i omo 
proveedor  de  los produi tos  de galletería,   que luen- 
tan con elevadas posibilidades de exportación,   nota- 
ble 

Par«» terminar hay que recomendar  1* dirección 
de los esfuerzos de todos  los organismos  involucra- 
do« en el desarrollo industrial hacia U« *itivid.d#s 
de cabes« de  l< jerirquitac ion est oSlet ida y,   en par- 
ticular,   hacia las que constituyen el grupo de las in- 
dustrias del vestido (textiles,   confección y i aliado), 
cuya interrelation les presta   »un mayor  relieve 
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PROPUESTA !>t NUEVOS PSOYECTOS 
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PROPUESTA DE NUEVOS PROYECTOS 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

E« evidente que,   para conseguir los objetivo« 
propuestos,   se impone la necesidad de llevar adelante 
los diversos proyectos y actividades que se plantean co- 
mo adecuados para este fin, 

En  lo que se refiere a la utilización dei exce- 
so de capacidad productiva,   del estudio precedente se 
desprende  como conclusión más  inmediata el hecho de 
que  la subutilisación de la capacidad instalada et apre- 
ciable y debida a una gran variedad de causas,   en cuyos 
aspectos cuantitativos no se ha podido entrar,   ya que se 
consideró prioritario el establecimiento de  una  metodolo- 
gía bien fundamentada para la determinación de  los sec 
tores industriales que debían recibir atención preterente . 

La diversidad de las causas detectadas hace 
necesario que cada una de ellas se trate de corregir me- 
diante acciones o proyectos específicos,   al parecer inde- 
pendientes entre sí,   aunque ninguno de ellos podría dar 
las  resultados apetec idos sin irmomiir previamente lo* 
diversos programas entre sí y encuadrarlos en un piar 
general que establesca cuidadosamente los objetivos ge- 
nerales a corto y  a largo plago,   así como la dist ribm ion 
mas conveniente de los recursos,   tanto presupuéstanos 
i orno humanos de que pueda disponerse 

En este sentido,   del estudio reahaado se pueden 
derivar prácticamente tantos proyectos nuevos como re 
c omendaoones se han hecho en el capítulo correspondan 
te.    Varios de estos proyectos se esbosan en las p'igina» 
siguientes. 
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Se ha prescindido deliberadamente del esta- 
blecimiento de un presupuesto para la ejecución de cada 
uno de dichos proyecto»,   dado que su cnantf.:i v.s  í\H    >   >* 
de lai circunstancias en que éstos se aborden y de  i¿.  •; 
multaneidad o independencia de sus respectivas realiza- 
ciones. 

Considerarrjos necesario advertir,   como ya 
se ha manifestado repetidas veces a lo largo de este es- 
tudio,   de la necesidad de llevar a cabo en forma coheren 
te o integrada,   bajo un criterio de uniformidad de obje- 
tivos,   un Plan de Desarrollo y Promoción Industrial de 
Guatemala. 

Nos abstenemos de sugerir el contenido del 
estudio que habría de conducir a la definición y plantea- 
miento de dicho Plan,   ya que excede de los límites del 
presente trabajo y,   además,   nos consta que este proyec- 
to ya está en fase de consideración avaneada por las Au- 
toridades competentes de Guatemala,   del PNUD y de la 
ONU DI. 

Muchos de los datos y sugerencias aportados 
en nuestro estudio,   tanto en la parte correspondiente a 
Deacentraligación como en la que se refiere a la utiliaa- 
ción de la capacidad ociosa,   podrán ser útiles en la pre- 
paración del Plan General,   y será conveniente tenerlos 
bien presentes para evitar la duplicación de esíueraos. 

No obstante lo dicho,   nos permitimos llamar 
especialmente la atención sobre la conveniencia de esta- 
blecer las acciones de conjunto necesarias para crear 
el marco institucional necesario para canalisar el desa- 
rrollo industrial del país,   incluyendo la exacta defini- 
ción del papel que cada uno de los organismos existen- 
tes debería jugar para el logro de los tmes propuestos. 

Queremos hacer constar la excelente impresión 
del conjunto de loa organismos e instituciones que exis- 
tan en «1 teño de la Administración guatemal.eca en el 
amplio campo del desarrollo industrial.    Creemos que, 
basicamente,  eatán previstos todos loa aapectos y que 
aa han creado loa intrumentoa institucionales adecuados. 
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Queda solamente la tarea de perfeccionar 
la definición y exacta delimitación de las competencias 
y atribuciones respectiva«,   así como la armonización 
y adecuada coordinación de laa funciones que incumban 
a cada uno,   dentro de los objetivos generales y parti- 
culares que establezca el Plan. 

Finalmente,  habrá que dotar a las institucio- 
nes de los medios y recursos indispensables para que 
puedan cumplir los cometidos que se les hayan asigna- 
do,  y llevarlos hasta el adecuado nivel de realizaciones 
prácticas y eficaces que se pueden esperar de la exce- 
lente formación técnica y capacidad de sus cuadros pro- 
fesionales. 
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2 PRPYfiCTgS ESPECÍFICOS QVE SE PPftlYAfl DEL 
PRESENTE 5STVPIO 

Hechas  la« consideraciones precedentes, 
y estableciendo un orden-de prioridades relativas, 
ya que las medidas recomendadas solo podrán ser 
eficaces si se complementan mutuamente,   podrían 
proponerse los siguientes proyectos; 

Centros de Compras 

Cooperativas de Crédito Industrial 

Asociaciones Comerciales 

Centro de Consultoría Industrial 

Centro Guatemalteco de Artesanía 

Cooperativas Artesanales 

Planes de Ordenación Sectoriales 

2. 1. -   CENTROS DE COMPRAS 

Se trata de crear y organizar,   en el seno 
de los diferentes sectores,   asociaciones de 
compras cuyo objetivo sería mejorar la capa- 
cidad de negociación de los aprovisionamien- 
tos por parte de los industriales,   agilizando 
las operaciones y optimizando su rentabilidad. 
En fases sucesivas,   estos Centros podrían de- 
dicarse a la adquisición conjunta de materia» 

primas y productos básicos necesarios para 
las industrias de su sector,   y posteriormente 
extender su acción a las compras de equipos 
y repuestos. 

A corto placo,  podría iniciarse la creación 
de tales Centros en el seno de alguna de las 
actividades industriales de mayor relieve par* 
el país,  de acuerdo con la jerarquización esta- 
blecida en el presente estudio. 
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A largo piato, la crea» ion <U> Centros 
de Comprai podría extenderse progresiva- 
mente a las demái rimii industriales. 

Estos Centros tendrían,   básicamente, 
un carácter cooperativo,   aunque la pertenen 
eia a los mismo« tendría un carácter volun- 
tario. 

La ejecución del proyecto que se propo- 
ne debería comprender las siguientes fases: 

~l 

a) Selección del sector más conveniente, 
mediante la aplicación de los criterios 
de prioridad ya establecidos,   comple- 
mentados con encuestas sectoriales para 
concretar las necesidades y las previsio- 
nes mínimas de participación en el pro- 
yecto de los industriales del sector. 

b) Fijación del volumen de las necesidades 
conjuntas del sector,   asi como de los 
requerimientos parciales de los estable- 
cimientos que hayan manifestado,   en prin- 
cipio,   su interés por participar en el pro- 
yecto. 

c) Esquema de inserción del Centro asociati- 
vo en el marco institucional y legal del 
país. 

d) Delimitación de las funciones que habría de 
desarrollar la entidad y establecimiento del 
correspondiente organigrama. 

e) Definición de las dimensiones y necesida- 
des de personal del Centro,   así como de 
•u posible localieación. 
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f) Raglamentacion d« las relac ionci intre 
ci Centro y las imprciai iiunidi: 

g) Preaupuesio y mecanismo de tui«i:i m 
ción. 

La implement »c i on del Proyecto presen- 
ta dot fases claramente diferenciadas 

Fate de concepción, en la que se de Uni- 
rían loa aspectos anteriormente mencio- 
nado!. 

Puesta en marcha,   en cuya fase habría 
que llevar a la práctica lo concebido y 
planteado en la tage anterior. 

El presupuesto para la ejecución del pro- 
yecto debe circunscribirse,   por ratones obvias, 
a la primera fase,   para cuya realización se es- 
tima un plaso de 6 a 8 meses,   que pudría ser 
cubierto por un solo experto en organización, 
con sólida experiencia en servicios asociativos 
de compras.    Los puntos a) y b) del programa ex- 
puesto podrían ser realisados por los organismos 
d« contraparte,   previamente a la llegada del ex- 
perto. 

1.2.       COOPERATIVAS DE CREDITO INDUSTRIAL 

Este proyecto tenderia a remediar otra 
da las causas de subutiliración de la capacidad 
productiva^   el insuficiente acceso a los medios 
de financiación,   debido a la excesiva fragmen- 
tación de algunos sectores y al consiguiente vo- 
lumen demasiado pequeño de las empresas,   con 
insuficiente capacidad de gestión y garantías 
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inadecuada!. 

E' proceso de creación Je estas cuope 
rativas  sería,   en esencia,   similar il expuesto 
en el proyecto anterior. 

En cuanto al marco institucional,   estas 
Cooperativas tendrían que ser promovidas y, 
posiblemente,   encuadradas en COR FINA,  o al 
menos deberían de concebirse en estrecho con- 
tacto y colaboración con este organismo,  que 
habria de actuar como contraparte en el proyec- 
to. 

A los efectos de mejor rendimiento admi- 
nistrativo,   estas cooperativas podrían encuadrar 
• e también en los Centros de Compras propues- 
to» en el apartado anterior,   ya que muchas de 
la« gestiones podrían ser realizadas por el mis- 
mo personal,   aunque la organización de la estruc 
tura financiera tendría que ser independiente,   da 
do el diferente origen de sus  recursos presupues 
tarios. 

Bajo los mismos supuestos expresados en 
el proyecto anterior, se requeriría un experto en 
financiación industrial, con experiencia en coope- 
rativas de crédito, durante 1 aflío, ayudado por un 
experto para la prestación de los servicios de ex- 
tensión convenientes. 

2. 3.      ASOCIACIONES COMERCIALES 

Estas entidades,   también conocidas bajo 
el nombre de "Servicios Comerciales",  habrían 
de encargarse del estudio y gestión de toda la 
problemática que afecte en conjunto al sector 
correspondiente,  incluyendo los aspectos de 
normalización,   fiscales,   comerciales y de mer 
cados,   especialmente los exteriores 
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Por eito sugerimos la conveniencia de 
que estas Asociaciones,  también de carácter 
voluntario,  aunque pudiera exigirse como re- 
quisito previo para la concesión de determina- 
das facilidades,   fueran promovidas por GUA- 
TEXPRO,  y en todo caso se crearan teniendo 
en cuenta la necesidad de una buena coordina- 
ción de sus actividades,   relativas al sector 
exterior,   con ese Organismo de la administra- 
ción. 

Las Asociaciones o Servicios Comercia- 
les propuestos,   podrían llegar a constituir el 
cauce más idóneo para la representación de 
• us sectores respectivos ante la Administración, 
y ser valiosos colaboradores de ésta en el plan- 
teamiento de los planes y requerimientos para 
el desarrollo industrial del país. 

En líneas generales,   la marcha a seguir 
para la ejecución de un proyecto de esta natura- 
lesa,   sería similar a la expuesta en el apartado 
2. 1. ,   y bastaria la concurrencia de un experto 
en promoción industrial,   con experiencia en la 
gestión de Asociaciones Comerciales sectoriales, 
durante  1 año,   en colaboración con personal lo- 
cal de contraparte que se fuera incorporando al 
proyecto a medida que avanzara la implementa- 
ción del mismo. 

2.4        CENTRO DE CONSULTORIA INDUSTRIAL 

Este Centro tendría como función principal 
la de asesorar a la empresa industrial en el cam- 
po de la organización,   según el mecanismo def- 
erito anteriormente en el capítulo de recomenda- 
ciones. 
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Lot objetivo« a «orto plago del proyecto 
••rían loa siguientes: 

Creación y definición organi* a riel Cen- 
tro. 

Confección del modelo de organiE*ción , 
al que ae aludió en lae recomendaciones 
del presente eatudio,   aplicable a laa em- 
preaaa de una actividad industrial de cier- 
to relieve en Guatemala. 

Implantación de dicho modelo en el leño 
de la actividad correspondiente, 

Para conseguir este proposito seria nece- 
aario seleccionar un "grupo piloto" de índustriaa, 
en el eeno del cual se llevaría a cabo el plan pro- 
puesto,   con vistas a extenderlo posteriormente 
a otros grupos y sectores. 

Los expertos asignados al proyecto,   incluí- 
doa los de contraparte,   deberán realizar las si- 
guientes actividades; 

Tomar contacto directo con las industrias 
seleccionadas para el "Grupo Piloto",  y 
analizar sus respectivas situaciones y pro- 
blemática en el aspecto organizativo,   re- 
dactando los informes correspondientes 
con sujeción a un esquema común previa- 
mente establecido. 

Confeccionar el modelo de gestión organi- 
zativa tipificado,   teniendo en cuenta los 
resultados de la encuesta anterior  y de la 
evaluación de los datos aportados. 

Implantar el modelo en las  industrias del 
grupo. 

Habría de prestarse particular atención, 
en eate caso,   a la asignación a este proyecto de 
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varios técnico! guatemaltecos,  que tornasen 
parte activa en su desarrollo,   bajo la direc- 
ción de loa expertoa,   adquiriendo de este mo- 
do la experiencia neceaaria para poder pro- 
seguir la labor iniciada. 

Teniendo en cuenta la existencia de la 
Unidad de Conaultoría de INTECAP, la rea- 
licación del proyecto podría encuadrarse en 
dicho departamento. 

Para la ejecución del proyecto se esti- 
man las siguientes necesidades; 

Un experto en organización de la produc- 
ción. 

Un experto en organización econi mica y 
administrativa. 

El periodo mínimo de permanencia de am- 
bos expertos sería de 15 meses,   lo que supone 
una aportación de 30 hombres/mes.    Este periodo 
convendría complementarlo con una estancia de 
1 mes,   de cada experto,   aproximadamente 6 me- 
ses después de finalizada la primera fase,   con 
objeto de revisar y evaluar el funcionamiento del 
proyecto definido a lo largo del primer año. 

Finalmente,   y sujeto al criterio de las 
autoridades de contraparte,   podría resultar 
conveniente un período previo de formación 
profesional intensiva en las técnicas de organi- 
zación,   a varios de los técnicos que posterior- 
mente se destinarían a este proyecto.    En prin- 
cipio,   creemos que convendría destinar a esta 
componente 4 becas de 4 a 6 meses de duración 
mínima (cursos de postgraduados),   es decir un 
total de unos 20 hombres/mes de formación pro- 
fesional complementaria en Centros de recono- 
cido prestigio internacional. 
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2. S.        CENTRO GUATEMALTECO DE ARTESANÍA 

Este proyecto,   que consideramos de gran 
interés a la vista de las experiencias muy posi- 
tivas obtenidas en otros países,   merece una 
consideración detenida que excedería de los lí- 
mites de este estudio.    Nos ceñiremos,   por tan- 
to,   a exponerlo en sus  ragos esenciales. 

El Centro que  se propone,   que pudiera 
tomar la forma de Empresa o Sociedad con capi- 
tal mixto (estatal y privado),  tendría como fun- 
ciones primordiales las siguientes: 

A) Tecnico-Artistic as:     Asesoría en cuanto 
al diseño de los productos,   normalización 
de los mismos,   estudios sobre materiales, 
asesoría para el fomento de la creatividad. 

B) Comerciales:   Servicio de ventas de los 
productos,  prestando especial atención al 
mercado exterior. 

C) Financieras:   Facilitando apoyo financiero 
a la empresa artesana o a las Cooperativas 
Artesanales que se crearan. 

Este Centro podría crearse,   bajo los aus- 
picios de la Administración y,  posiblemente en 
estrecha colaboración con GUATEXPRO (aunque 
con carácter independiente o autónomo),   reali- 
zando un estudio detallado de las organizaciones 
semejantes que existen ya en varios países,  vien- 
do a continuación los posibles aspectos diferencia- 
les que requeriría su adaptación a las necesidades 
y particularidades de Guatemala,   y procediendo a 
su constitución una vez resueltos los planteamien- 
tos jurídicos y financieros. 

Posiblemente,   convendría contar con el apo- 
yo de algunos consultores a corto plazo,  para ase- 
sorar sobre ciertos problemas específicos que sur- 
gieran en el curso de las acciones antes citadas. 
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1. 6.       COOPERATIVAS ARTESANALES 

Simultánea o posteriormente a la imple- 
mentación del proyecto anterior,   se podría 
promover la creación de tale« cooperativas 
a nivel municipal o comarcal,  para mejorar 
la eficacia y rentabilidad de las siguientes 
funciones: 

Planificación y gestión de compra« 
de materias prima» y materiales. 

Distribución adecuada de los mismos. 

Programación de la producción,   de 
acuerdo con las orientaciones del merca- 
do. 

Comercialización de los producto»,   en 
coordinación con el CENTRO descrito 
en el anterior proyecto. 

La implementación de estas cooperativas, 
de funcionamiento sencillo, podría realizarse 
enteramente a nivel local,   contandf con las 
orientaciones y la gestión promotora del propio 
CENTRO GUATEMALTECO DE ARTESANÍA, 
que podría realizar el estudio previo de la es- 
tructura básica y reglamentación de las Coope- 
rativas propuestas. 
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i. 7.       PLANES DE ORDENACIÓN SECTORIALES 

La necesidad de tales planes quedo,   a 
nuestro juicio,   claramente patente a conse- 
cuencia del estudio realizado.   Sin duda,   serán 
objeto de atención especial dentro del Plan Ge- 
neral de Desarrollo y Promoción Industrial que 
será preparado próximamente. 

Por consiguiente,  no vamos a entrar aquí 
en el planteamiento detallado de tales planes, 
pero no quisiéramos terminar es'as propuestas 
sin llamar la atención sobre la urgente necesi- 
dad de tales ordenamientos sectoriales,   algunas 
de cuyas prioridades se han señalado en los ca- 
pítulos de recomendaciones específicas. 

La subutilización de la capacidad industrial 
tiene,   como una de sus causas   más destacadas, 
la descoordinacion existente,   dentro de ciertos 
sectores,  entre los suministros básicos de ma- 
terias primas,   los programas de producción,   las 
necesidades de la demanda y los recursos finan- 
cieros existentes,   así como la ausencia de una 
normativa clara y aplicable al conjunto de empre- 
sas de cada sector,   tendente al logro de ciertos 
objetivos de interés común y nacional. 

La preparación de tales Planes de Ordena- 
ción sectoriales debería ser,  por tanto,   acome- 
tida con carácter urgente,   teniendo siempre pre- 
sente que deberán atender a la corrección de si- 
tuaciones que pueden subsanarse en un plazo pre- 
visible (que deberá ser fijado en cada caso),  in- 
terfiriendo lo menos posible en la libertad de ini- 
ciativa de las empresas,   pero proporcionándoles 
las facilidades adecuadas para su realización den- 
tro de un ordenamiento común. 
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• 1. - Cmprti« 

•t. - Per»«*« entra vieted« (nombre » cargo) 

Ol. - Municipio 

M. - Actividad 

0%. - Nwntro de empteadee 

M. - 0«m« de productos 

07   • Valer de la producción,   «Ho   l*?i 

M. - Volumen de producción,   ano   Ifîl 

©•<. - Capacidad de produce ton,   ano  Ifîl 

10   - Materiaa prima« 

10. I. -   Procedencia 

10. 1. -   Disponibilidad 

19. I   -   Precio 

ti. 4. -   Calidad 

IS. *. -   Agilidad del aprovi •tonamteaXo 

19. e. -   Eatauonaliddd 

11. -  Otro« aumimatru« 

ti. 1.      Deficiencia« 

11. i. -   Cortes de luminitt roe anuales 
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lt. -   Equipo 

12. 1. - Procedencia 

12. 2. - Factibilidad de equipamiento 

12. 3. - Antigüedad 

12. 4. - Planee de renovación 

13. -   Proceso 

13. 1. -  Mecanisación 

13.2.-  Obsolescencia 

13. 3. -   Distribución en planta 

13.4. •   Cuellos de botella 

13. 5. -   Estacionalidad 

14. -   Estructura de costos (mano de obra, materias primas, 
amortisaciones). 

If. -   Mano de obra 

15. 1. -   Disponibilidad 

15. 2. -  Formación básica 

15. 3. -  Formación profesional 

lé. -   Financiación 

16. 1. •  Capacidad Financiera 

16. 2. -  Fuentes de financiación 

1?. •   Organisation 

17, 1. -   Esquema organisativo 

17. 2. •   Duración jornada laboral 

17. 3, - Oestión de compras 

17. 4. -  Control de existencias 

17. |. .   Ficha de trabajo 

|7. ». -  Matodos y tiempos 
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17. 7. - Remuneración al trabajo 

17. 8. .   Costos 

17.9.-  Mantenimiento,  etc. 

18. -    Comercialización 

18. 1. -  Sistema de comercialisación 

18. 2. -  Estudios de mercado 

18. 3. -  Publicidad 

19. -   Mercado 

19. 1. -   Ambito geográfico 

19. 2. -  Oferta en Guatemala 

19. 3. -  Oferta en el Mercado Común C. A. 

19. 4. -  Oferta en el exterior 

19. 5. -  Competitividad 

19. 5. 1. -   Precio 

19.5.2. -   Calidad 

19. 5. 3. -   Adecuación dal producto 

19. 6. - Estacionalidad del consumo 

19. 7. -  Tendencia» de consumo 

20. -   Investigación 

20. i. -  Privada 

20. 2. -  Estatal 

21. -   Fuentes tecnológicas 

22. -   Problemática 






