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INTRODUCCION 

Los productos tradicionales de exportación, como par 

te del sector agroindustrial, const1tuyen la mayor fuente 

generadora de divisas, ingresos fiscales y empleo, tanto 

en las labores agrícolas como en la fase agroindustrial 

en el país. 

Debido a la importancia que éstos representan, en el 

presente estudio, se pretende realizar un diagnóstico in

vest1gando parte de la problemática agroindustrial salva

doreña, consideránd0se para ello las actividades involu

cradas y su operatividad; conc1biendo a la agroindus~ria 

corno toda activ1dad que 1mp11que procesamiento, beneficio 

o transformación de productos generados por los subsecto

res agrícola, pecuario, forestal y pesquero. 

El café, la caña de azúcar y el algodón, han aporta

do durante muchos años la mayor parte del producto terr1-

torial bruto nacional, conociéndoseles por tal motivo, co 

mo productos agrícolas tradic10nales exportables; const1-

tuyendo el sostén de la economía, ya que en torno a ellos 

giran todas las actividades del país. 

El mar igual que la tierra son fuentes de recursos. 

El Salvador con solo una costa, era explotada con métodos 

rudimentarios; debido a esto no se habían aprovechado con 

efectividad los recursos pesqueros; la aceptación de di

chos recursos mot1vó el aparecimiento de la pesca tecni

ficada, y dentro de ésta el camarón es el producto de ma-



yor preferencia por los consumidores nacionales y extran

jeros; por 10 que llegó a competir con los productos an

tes mencionados, alcanzando el tercer lugar en la genera

ción de divisas y la categoría de éstos. 

Los distintos problemas que afectan al sector agroi! 

dustr~a1 surgen del sector pr~mario, ya que éste es el q~ 

provee la materia prima necesaria para los benef~c~os de 

café y algodón, ~ngen~os extractores de azúcar y empresaE 

procesadoras de camarón; agroindustrias obJeto de estudie 

El sector primario es el que mas se ha V1StO afecta

do por las consecuenC1as del conflicto bé11co, contr1buye 

do, ademas, las fluctuaciones de los precios de los prodL 

tos, tanto internos como externos, y la divergenc~a eX1S

tente entre el sector privado y público, debido al monopc 

lio del comerC10 exterior y la regu1ac1ón 1nterna de los 

precios; ocasionando desestímu10 en la producción, llevan 

do a una escasez de mater1a prima que causa la subuti1iza 

ción de los establecimientos agr01ndustria1es, desempleo, 

menos ingreso de impuestos y divisas y por consigu1ente a 

la actual cris1s económica. 

Debido a la importancia que el café, azúcar, algodón 

y camarón representa, es necesario brindar la asistencia 

espec1a1 para incrementar su producción. 

La agroindustria1ización integral de los productos 

antes mencionados vendría a mejorar el nivel económico de 

país, ya que la uti11zac1ón adecuada de los subproductos 

derivados del proceso de transformación y la diversifica-



ción de los mismos, crearía agroindustrias en otros nive

les de procesamiento, incrementando el valor agregado y 

disminuyendo el desempleo. 

El estudio se ha desarrollado en dos etapas: en la 

primera etapa se estudia el desarrollo que los productos 

tradicionales de exportación han tenido hasta el afio de 

1979, antes de los cambios estructurales que se dieron 

en ese afio y la segunda etapa desde el afio de 1980 a 1986 

incluyendo en esta etapa el análisis de la s1tuac1ón en

contrada al momento de haber realizado la lnvestigación 

de campo,en los establecimientos agroindustriales de los 

rubros objeto de estudio. Observándose comparatlvamente 

las variantes que han afectado dlChos productos con las 

mencionadas reformas. 

-- El desarrollo capitular del presente diagnóstlco com 

prende: 

En el Capítulo I, los breves antecedentes históricos 

de los productos en estudio, considerando lo concerniente 

al origen y la introducción al país l el desarrollo agrícQ 

la y pesquero que han experlmentado en lo que respecta a 

las áreas y zonas de cultivo, técnicas e insumos utiliza

dos y variedades existentes. 

Este Capítulo también incluye la transformación 

agroindustrial en forma general de dichos productos, 

transformaciones que con el correr de los años han mostra 

do camblos, modificaciones e innovaciones tecnológicas. 



El Capítulo II, comprende lo relatlvo al dlagnósticc 

de los productos tradicionales de exportación, en el cual 

se abordarán los factores que inciden en su desarrollo, 

tales como: medio ambiente, en el cual se detecta la pro

blemática eXlstente, que afecta directa o lndlrectamente 

a los productos, conslderando la situación físlca de la 

agroindustrla en referenCla¡ la realldad económica, en 

cuanto a la dependencia de las exportaclones, la concen

tración de los recursos y medios de producción, y la desi 

gual distribución del ingreso; además, el marco legal y 

los fenómenos soclales, como la reforma agrarla y la cri

sis socl0-económica actual. 

En el factor, producción agrícola y pesquera se in

cluye la inverslón, tecnología y producción alcanzada por 

dichos rubros; producción que se conVlerte en materia pr~ 

ma sustentanto el factor elaboraclón agrolndustrial, en 

el cual se describen los procesos, los niveles de produc

ción y rendlmientos e investigando, además, los usos o 

. tratamlentos que se le dan a los subproductos derivados 

del proceso de transformación y las alternativas de utili 

zación de los mlsmos. 

El factor fuerza de trabaJo contiene las polítlcas 

de desempleo utilizadas, el personal ocupado y las remune 

raciones. 

Con respecto a la comercialización, se incluye la de 

manda interna y externa, la publicidad, precios y los sis 

temas de transporte y almacenaJe. 



Otro factor es el financiamlento en el cual se estu

dian las líneas de crédito, tasas de interés, y plazos de 

pago concedidos por fuentes internas y externas; además, 

el apoyo técnico brindado y las investigaciones realiza

das por los organlsmos correspondientes. 

El Capítulo III,contiene las conclusiones estableCl

das a partlr de los problemas y causas detectadas en el 

diagnóstico; lo mismo que las posibles alternativas de so 

lución a la problemática existente. 
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BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 
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CAPITULO I 

l. BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

. 1 CAFE 

1.1 Origen 

El cafeto es un arbusto originario de Africa en Abi

sinia (Et~opía), según algunos historiadores; de donde pa 

só al Yemen, en el medio oriente, hasta llegar a Oceanía. 

Fue llevado a Europa por los holandeses y aclimatado por 

algún tiempo en Holanda, de donde pasó a Francia. Se in

troduJo al continente americano a principios del Siglo 

XVIII, entre 1715 y 1723. 

f _ _ Algunos aseguran que a El Salvador fue introducido a 

fines del s~glo XVIII, cultivándose en pequeña escala pa

ra su uso local desde los primeros años del siglo XIX. 1/ 

Se consideraban como obstáculos para el progreso de 

la agricultura comercial dos característ~cas del sistema 

colonial agrario: La dependencia trad~ciona1 en el añil, 

y la confusión en la defin~ción de la extensión, uso y te 

nencia de la tierra. 

El Salvador dependía del cultivo, producción y comer 

cio del añil para su subsistencia, los riesgos que impli

caba confiar en una sola cosecha no eran desconocidos y 

se intentó llegar a una diversificación de la agricultura 

buscando productos que disminuyeran la dependencia, la de] 

l¡"El Salvador, La Tierra y el Hombre", David Browning. 
- la. Edición 1975, pág. 286. 
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café, que lejos de diversificar la producción agrícola se 

llegó a una s1tuactón en que la vida comercial y económi

ca del país dependía de la exportac1ón de d1cho producto. 

La introducción del café fue lo que convenc1ó a los 

gObernantes\del país, de la neces1dad de reformar el uso 

y la tenenC1a de la tierra, 1nfluyendo las característi

cas de la plantación del café, la permanencia del cultivo 

la neces1dad de invers1ón de capital, la demanda de mano 

de obra y una extensión de tierra reducida y poblada, ha

ciendo una transformación total de la estructura agraria 

del país en ese tiempo. 

El créd1to por demostrarle a los salvadoreños el va

lor comercial del café, se atribuye a Antonio Coelho, 

quien en 1840 plantó café en la hacienda "La Esperanza", 

situada en las afueras de la ciudad de San Salvador. 

Los primeros cult1vos del café fueron apoyados por 

la Legislación Nacional, em1tiendo un decreto en 1846, 

en el cual se otorgaba tratam1ento espec1al a la produc

ción; cons1derando que cualqu1er persona que plantara más 

de 5,000 cafetos estaba exenta de impuestos munic1pales 

durante diez años, a los trabajadores que laboraran en 

las plantaciones se les eximía del servicio militar y la 

cosecha que se producía tamb1én estaba exenta de impues

tos en la exportación. En 1958 se exportó por primera 

vez café en el vapor "Columbus". 

En algunas localidades como Santa Ana, Ahuachapán y 

Sonsonate se notaba claramente el desarrollo de las plan-
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taciones de café, empleando a un gran número de trabajado 

res a tal grado que en 1861, el Gobernador de Santa Ana, 

informó que en l~s cercanías de esta ciudad y Chalchuapa 

había 1,578,000 plantas de café en los viveros; 689,000 

trasplantadas y cafetos en fructiflcaclón 602,000. 1/ 

Uno de los principales impulsores del desarrollo de 

las plantaciones del café, fue el Capital General Gerar

do Barrios que en 1859 a 1865 apoyó la transferencia de 

haciendas que pertenecían al gobierno, dándolas a los ca

fetaleros con la obligación de que una parte de las ha

ciendas se plantara sustancialmente de café. 

A prlncipl0s del siglo XX la agricultura comercial 

se había convertido en sinónimo de producción de café, en 

donde las fincas de café dominaban la vida soclal y econó 

mica de la mayoría de las comunidades rurales. El café 

producía las dlvlsas del país, generaba impuestos, propor 

cionaba fondos para el gobierno central y local, financi~ 

ha las construcciones de carreteras, puentes y ferrocarr~ 

les, creaba empleo permanente y temporal para una parte 

de la poblaclón y hacía las fortunas de unos pocos. 

J 

El valor total de las exportacl0nes demuestra la im-

portancia comercial de este producto, el cual en 1901 con s 

tituía el 76% del total de las exportaciones, en 1911 el 

l/Diario Oficial del 15 de abril de 1857, e informe gene
- ral de la gobernación del Departamento de Santa Ana. 

Diario Oficial del 13 de marzo de 1861. 
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73%, en 1921 el 80%, en 1931 el 95%, y en 1945 el 79%.1/ 

Debido a la importancia y riqueza que generaba este 

producto los cafetaleros se organizaron en 1929, como Aso 

ciación Cafetalera de El Salvador y en 1942 se formó la 

Compañía Salvadoreña del Café (COSCAFE), en los cuales se 

controlaban los intereses, el crédito nacional y los sis

temas comerciales; manipulando así los procesos de cambio 

para asegurar la estab11idad polít1ca y el orden económ1c, 

existente, logrando hacer de El Salvador el pr1ncipal ex

portador de Centro América. 

Creándose en 1980 el Instituto Nac10nal del Café 

(INCAFE), del cual se detallará con mayor amnlitud en la 

pág. 76 (Aspecto Legal) • 

1.2 Desarrollo Agrícola 

____ La superfic1e cultivada del cafeto h:a pe.rmanecido c~ 

si estable, por tratarse de un cult1vo permanente, refle

jando altibajos en la producción. 

Además es de los productos que más superficie culti

vada posee y uno de los cultivos que genera mayor empleo 

en el sector agrícola. 

La planta del café a pesar de que es originaria de 

Africa, en América es donde se le dio prioridad al culti

vo, logrando obtener supremacía en cuanto a métodos de 

cultivo, formas de producción, asistencia financiera, etc 

l/F.Atschul y W.W.Renw1ch. Boletín Oficial del Ministe
- rio de Economía 1945. San Salvador. Obcit. Pág. 365. 
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La combinación de variedades de altos rendimientos 

con las técnicas de producción intensiva y de fertiliza

ción utillzada, ha contribuido a obtener un notable desa

rrollo agrícola; y por la importancia de este cultivo, es 

califlcado como sostén de la economía nacional, ya que en 

torno de este producto, gird la mayor parte de la activl

dad económica. 

En el cuadro siguiente se muestran la superficie cul 

tivada por clasificación comercial y altura sobre el ni

vel del mar en que se encuentran distrlbuidas las zonas 

cafetaleras en el país. 

CUADRO No. 1 

SUPERFICIE CULTIVADA POR CLASIFICACION COMERCIAL 
y ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR 

(l979) 

- - CLASIFICACION ALTURA 
COMERCIAL MZ. % M.S.N.M. 

BaJío o Central Standard 161,845 60.9 Hasta 800 

Media Altura o Central De 800 a 
High Grown 68,640 25.8 1,200 

Estricta Altura o Central De 1,200 en 
Strictly Hlgh Grown 35(210 13.3 adelante 

T O T A L 265,695 100.0 
------- ------------ -----

FUENTE: Estudio de Dellmitación de las Zonas Cafetaleras 
De El Salvador. ISIC. 1977. 

M.S.N.M. Metros Sobre el Nivel del Mar 
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SegUn el Cuadro No. 1, se puede apreciar que del to

tal de manzanas cultivadas de café; el 60.9% corresponde 

a bajío,25.8% a media altura y 13.3% a estricta altura. 

En 1979, el área total de café cultlvada en El Salv~ 

dor, se calculaba aproximadamente en 265,695 manzanas, 

equivalentes al 8% de tierras con vocación agrícola, dlS

tribuidas en las Regiones Occldental, Central y Oriental. 

FUENTE: 

CUADRO No. 2 

SUPERFICIE CULTIVADA POR REGIONES 
(En Manzanas) 1979 

ZONAS Mz % 

Occidental 122,575 46.2 

Central 72,585 27.3 

Oriental 70,535 26.5 

TOTAL 265,695 100.0 
======= ----------

Estudio de Delimltaclón de las Zonas 
ras de El Salvador. ISIC. 

Cafetale-

Corno se puede observar en el cuadro anterior, en 197 

el 46.2% del total de manzanas cultlvadas de café, se en

cuentra la zona Occidental, 27.3% en la zona Central y el 

26.5% en la zona Oriental. 

Los Departamentos que han mostrado mayores áreas cul 

tivadas de café, son: Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán 

por la zona Occidental. 
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En la zona Central, los Departamentos de La Libertad 

y San Salvador, son los que poseen áreas cultivadas de es 

te producto. 

De la zona Orienta¡,en La Paz y algunas partes de 

San Vlcente se cultlva en menor escala; Usulután, San Ml

guel y Morazán son cultlvadores de café por tener tierras 

adecuadas al cultivo. (Ver Mapa No.l.) 
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A. Principales Variedades. 

El cafeto para su cultivo requlere de una serie de 

condiclones ambientales, tales corno: sombra adecuada, al

tura sobre el nivel del mar, suelos con buen drenaJe, ad( 

cuada fertillzación químlca, llmplas, podas de cafeto y 

de árboles de sombra, etc. Estos requerlmlentos se realJ 

zan de acuerdo a la variedad de cafeto a maneJar. 

Las variedades de café que poseen importancia econó

mica en el país, son: Pacas, Teklsic (Bourbon meJorado) J 

el Tupica o arábigo. 

La variedad Paca s es de porte pequeño, de 2 a 4 mts. 

de altura, con entrenudos y bandolas cortas; el tallo tiS 

ne gran cantidad de bandolas, lo que les da un aspecto 

compacto y cerrado; tolera fácilmenbe el viento, la sequ.'i 

y condiciones adversas del suelo; es recomendable para zc 

nas de baJío y media altura. Esta varledad es derivada 

de la Bourbon. 

La variedad Tekisic (bourbon mejorado), es de porte 

mediano, mide de 2 a 6 mts. de altura: las bandolas son 

vigorosas, los entrenudos más largos y con mayor número 

de ramas que la variedad Pacas; no es tolerante al vientc 

por lo que debe protegerse con corti~as rompevjentos¡ es 

recomendable cultivarlo en la medla altura. 

La variedad Typica o arábigo, es de mayor altura qUE 

las anteriores; las bandolas son más vigorosas, posee rna-



AREAS GEOGRAFICAS DE 

. ISIC 1986 FUENTE. 

MAPA # 1 SALVADOR 
CAFE EN EL L CULTIVO DE 

I 
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yor longitud entre inflorescencia, el ángulo de las band5 

las es agudo y con mayor número de glomérulos florales. 

De la especie Coffea Aráblga, se están obteniendo 

otras varledades. Actualmente se encuentran en etapa de 

estudio sobre la reslstencia a la Roya del caféto, algu

nas variedades, tales como; Geisha, 5-12, Kaffa, F-840, 

KP 228; además la variedad Catisic con importancia comer

cial, que presenta tolerancla a las diferentes razas de 

roya reportadas hasta la fecha, pudiéndose adaptar al ba

jío y a la medla altura; así mlsmo, la variedad catuai que 

es bastante productlva en bajío y media altura, pero no 

presenta resistencia a la Roya. 

La variedad Tekyslc (Bourbon mejorado) se encuentra 

cultivada en un 60% aproximadamente del área sembrada y 

la variedad Pacas casi en el resto. La varledad Typlca o 

aráblgo, debldo a que su importancia económlca es mínima, 

se encuentra cultivada en áreas muy pequeñas. 

B. Plagas y Enfermedades 

Entre los principales problemas que afronta la cafi

cultura salvadoreña se encuentra los brotes de plagas y 

enfermedades que atacan el cultivo del cafeto, afectando 

la producción y productivldad del gramo. 

A pesar de la atención que el caficultor ha venido 

mostrando en estos últimos años contra las plagas y enfer 

medades, éstas han incrementado los costos de producción 

y provocado el abandono de cafetales. 
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A continuaclón se da un listado de plagas y enferme-

dades que afectan al cultivo de café: 

Plagas. 

Nematodos: 

Debilltan las plantas y propician el incremento de 

enfermedades fungosas. 

Pulgones, Escamas, Chlnches Harinosas y Otros: 

Succiona la savia, debilitando la planta e interfi

riendo en su desarrollo. 

Chupador Minador de la hOJa: 

Las larvas dañan las hOJas produciendo defoliación y 

consecuentemente dis~inución en la cosecha. 

Araña Roja: 

Debilita la planta al succionarle la saVla en las ho 

jaso 

Piojo Blanco de la Raíz: 

Daña la raíz produciendo desnutrición y muerte en la 

planta. 

Chacuatete: 

Daña los brotes, yemas y corteza del fruto, disminu

yendo la producción. 

Broca del fruto del cafeto: 

Causa una lesión en el fruto haciendo una entrada en 

el ombligo (extremo o cicatriz floral) y partiendo de es

ta entrada hace galerías o túneles, que alcanzan la semi-
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lla donde ponen sus huevos; los daños que ocasiona son: 

los frutos tlernos que perfora caen, los que tienen la s~ 

milla ya endureclda, plerden peso y los frutos dañados 

arroJan granos vanos, modlflcando la relaclón Uva-Oro (se 

necesltan de 8 a 10 qq. uva para 1 qq.oro). 

Broca o barreno del tallo: 

Perfora los tallos de los cafetos, especialmente jó

venes, pudiendo causar su muerte. 

Enfermedades. 

Mal del talluelo: 

Pudrición en la base del tallo de las plantas jóvene~ 

Cercospora o Mancha de Hierro: 

Ataca el follaje, causando defoliación y pérdida de 

la cosecha. 

Mal de la Hilacha: 

Progreslvo desprendimiento de las hOJas, que flnali

za con el secamiento del follaJe y del fruto. 

Requemo o derrite: 

Requemo y muerte de los brotes nuevos. 

Podredumbre negra de la raíz: 

Pudriclón en la raíz. 

Mal rosado: 

Produce secamiento de laterales y del cogollo 11ega~ 

do a destruir la planta. 
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Roya del Cafeto: 

Las plantas sufren defoliaclón prematura y puede lle 

gar a dismlnuir conslderablemente la cosecha y agotamlen

to total de la planta. 

De las antes mencionadas las que más daño han ocasio 

nado son: la broca, y la roya del cafeto. 

La Broca ha venldo a constltuir un problema grave p~ 

ra la caficultura salvadoreña, ya que de 574 Mz. afecta

das que existían en 1983 se incrementó a 15,017 Mz. para 

1985; el daño ocasl0nado por esta plaga afecta además de 

la producción, los rendimlentos Uva-Oro y la calidad del 

grano exportable. 

La Roya, apareció en el país en 1985, y se ha exten

dido hasta un 91.7% del área cafetalera afectando la lon

gevidad de los cafetales • 

• 
C. Labores Culturales. 

I 

Las principales labores en el cultivo del cafeto in

ciden significatlvamente en los niveles de producción y 

productividad de dicho producto, por lo que una disminu

ción o faJta de lntegración de estas actividades ocasiona 

bajos rendimlentos en las plantaciones, lo que evidencia 

la necesidad de realizarlas en su totalidad por la inter~ 

ción que presentan; el descuido de una de ellas, limlta e 

efecto de las otras, incrementando los costos de produc

ción e incidiendo en una baJa rentabilidad. 
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El Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café 

(ISIC), recomlenda un mfnimo de 12 labores culturales, en 

los diferentes meses del año, las cuales son: poda de som 

bra, resiembra de sombra, poda del cafeto, agobio, deshi

je, ahoyado y abonado, resiembra de cafetos, fertillzació 

control de plagas y enfermedades, conservaclón de suelos, 

deshierbes y mantenimiento de calles y cercas. 

Las principales actlvidades en las diferentes épocas 

del año, son: 

Entre Enero y Febrero se reallza la Poda del Cafeto, 

consistiendo en cortar parte de la planta, cambiándo 

le su forma nor~al de crecimlento para obtener bro

tes que ayuden a mantener o meJorar la producclón. 

Además se debe controlar la distribuclón de la luz 

dentro del cafetal (Poda de sombra). 

En los meses de Marzo y Abril, se realizan: 

a. Siembra de semilleros o concheros; que consiste 

en seleccionar previamente el sitio para la siem

bra, dándose la germlnación aproximadamente en 90 

dfas para luego t~asladarlas al Vlvero o almácigo 

donde pasa alrededor de un año. 

b. Establecimiento de viveros; que consiste en el 

mantenimiento de plantas de café o de sombra, ha~ 

ta que alcanzan el desarrollo convenlente para 

trasladarlas al sitio definitivo. Se puede hacer 

la siembra directa al suelo o en bolsas de polie

tileno. 
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c. Siembras nuevas y resiembras; en la cual se susti 

tuyen plantas que se adapten meJor a la zona, au

mentar el número de cafetos por unldad de superfl 

cie o aumentar su &rea y sembrar varledades resis 

tentes a las enfermedades. 

Entre Mayo y Junio, se desarrollan las siguientes ac 

tividades: 

a. Primera fertilización; en la cual se aplican los 

nutrimlentos minerales, org&nlcos, etc., para in

crementar los rendimientos, mantener y meJorar 

los nutrientes en las plantas al aumentar las re

servas nutritivas en el suelo. 

. La segunda y tercera fertilización, se realizan 

generalmente en julio, agosto y septlembre. 

b. Poda de &rboles de sombra; eliminando las ramas 

centrales de los &rboles para modiflcar su desa

rrollo natural y crear un foco de luz en la parte 

central, evitando que crezca verticalmente. La 

mayor luminosidad contribuye en un meJor aprove

chamiento de los fertilizantes y mayor desarrollo 

vegetativo en provecho de la próxima cosecha. 

c. Control de malezas; para eliminar manual o qufmi

camente las malezas del cafetal, que compiten con 

las plantas de café por el espacio, agua, luz y 

nutrlrnientos, sirviendo adem&s, como albergue de 

plagas y agentes patógenos. 
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d. DeshiJes¡ activldad en la que se seleccionan los 

brotes (hiJos) desarrollados como conseucencia de 

podar las ramas o plantas agotadas, a fín de de

Jar solo las necesarias y vlgorosas. 

Entre Julio y agosto, las actividades que se reall

zan son: 

a. Agobio; que consiste en inclinar la planta y eli

minar las bandolas ubicadas en el lomo, para una 

mejor y ráplda brotación de las yemas. 

b. Control de la erOS1Ón¡ en donde se realizan obras 

diversas pax~ contrarrestar el proceso de despre~ 

dimiento de partículas del suelo y conservar la 

humedad o aumentar la fertilidad de éstos. 

c. Siembra ~e cortinas rompevientos¡ formando una b~ 

rrera protectora para el cafeto, en zonas donde 

el viento azota fuertemente. 

En Septiembre y Octubre, se desarrollan las activida 

des de: 

a. Ahoyado (hacer hoyos)¡ para incrementar las áreas 

cultivadas o realizar reslembras posteriores. Co 

tribuyendo en la descomposición de la materia org 

nica hasta la slembra del año próximo. Además, e 

necesarlO llevar a cabo el arreglo de calles en 1 

fincas para el transporte del café, de los tablo

nes a los lugares de recepción. 



-16-

En los meses de Noviembre y Diciembre, se realizan: 

a. Muestreo de suelos; para determinar los nutrlmen

tos disponibles y establecer adecuados programas 

de fertillzación. 

b. Inicio de la cosecha; consiste en la recolecclón 

o corte del café, ya sea de forma selectiva (ra

cional) o irracional. 

El combate de plagas y enfermedades, es una activi

dad que se realiza durante todo el año, debido a la diver 

sidad de éstas y que se presentan en cualquier época. 

D. Superficie Cultivada, Producción y Rendimlentos. 

De los productos tradicionales de exportación, la 

producción de café es la de mayor lmportancia, ya que es 

generador de divisas, empleo y el que conforma la mayor 

parte del producto territorial bruto (P.T.B.). 

Según el cuadro No. 3, en la década de 1970/1980, se 

asume que los buenos precios internaclonales, incidieron 

en el incremento de la superficie cultivada; según estu

dios del ISIC, se determlnó una superficle de 265,695 Mz. 

en 1979 contra 210,300 Mzs. en 1970. 

Este incremento en los precios se debió a la contrac 

ción de la oferta, ocasionada por las baJas en la produc

ción de Brasil, debido a las heladas que sufri6 dlCho paí 

en los años de 1963 y 1969. 
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A pesar del incremento de la superficie cultivada la 

producción de café uva fresca y café oro refleJa altiba

jos. 

CUADRO No.3 

SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTOS DEL CAFE 

ANos 
COSECHA 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

FUENTE: 

Período 1970/71 al 1979/80 
(en miles) 

SUPERFICIE EN CAFE CAFE RENDIMIENTOS 
MILES DE MANZ. UVA-FRESCA ORO QQ ORO/Mz. 

210.3 

210.3 

210.3 

210.3 

210.3 

210.3 

210.3 

210.3 

265.7 

265.7 

Superficie: 

l.S.I.C. 

14,075 2815 13.4 

17,365 3473 16.5 

15,015 3003 14.3 

12,490 2498 11. 9 

17,330 3466 16.5 

17,935 3587 17.1 

15,410 3082 14.6 

16,385 3277 15.6 

17,610 3522 13.3 

20,625 4125 15.5 

D.G. Estadísticas y Censos, Tercer 

Censo Naclonal Agropecuarlo, 1971. 

Delimitación de las zonas cafetaleras 

de El Salvador. 

Producción: Revistas mensuales del B.C.R. (Varios 

meses) • 

La cosecha 1979/80, ha sido la mejor de todas de es

te período, con una producción de 4125 qq café oro equiv~ 

lentes a 20,625 qu~ntales café uva fresca (en miles). 
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La caficultura salvadoreña ha mostrado una mayor 

producción por unidad de superficie, con variedades nue

vas y resistentes a las plagas y enfermedades que propor

Clonan un meJor resultado con~ra los factores amblentale~ 

logrando así una dlsminución en los costos. 

Para obtener los rendimientos se relacl0nan la pro

ducción de café quintal oro con el total de manzanas cul

tivadas. Del cuadro No.3 se tiene que el mayor rendlmier 

to ha sido el obtenldo en la cosecha 75/76 ya que con uné 

producción de 3,587,000 qq. café oro en 210,300 Mzs. el 

rendimiento fue de 17.1%. 

~, ... 
1.3 Transformacl0n Agroindustr~al. 

A través de los años el procesamiento a que ha sido 

sometldo el grano de café se ha venido tecnificando, ya 

qu~ se han introducldo nuevas formas de P!o~e~~miento y, 

los equipos en los beneflcios varían en capacldad, pero 

el mecanismo de operatividad y su acción sobre el proceso 

es análogo. 

El procesamiento o beneflciado del café, es el proc~ 

so de transformación, desde su estado origlnal, tal como 

lo entregan los productores (uva y/o cereza seca) * hasta 

convertirlo en café oro, producto intermedio que es expor 

*Café Uva: es la fruta madura del cafeto de color rOJo, 
después de ser cortada, a la cual no se le ha quitado la 
cáscara ni procesado. 

Cereza Seca: se refiere a la fruta madura o verde cal ca 
fé que se ha secado. 
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tado y una mínima proporción es utilizado en un proceso 

agroindustrial adicional, donde es convertido en café to~ 

tado, molldo y soluble llamado torrefacclón, que se cons: 

dera como tercer nivel de agroindustria • 

El beneficiado se realiza de dos etapas: Proceso hú

medo o despulpado y proceso seco o trillado (Ver descrip

ción en página No. 117) 

Los factores que inciden en la variaclón de los métc 

dos empleados de un beneficio a otro, son los siyuientes ' 

- La mano de obra disponible cerca de las instalacic 

nes. 

- La polítlca de la empresa que es declslva sobre e. 

método de procesamiento, por determinar la utillZé 

ción del recurso humano o la mecanización del SlS· 

tema. 

- La experiencia y conocimiento de los encargados el 

la dirección de la producción. 

En la transformación del grano de café uva a café 

oro, los beneficios han venido utilizando maquinaria y 

equipos modernos refleJando en gran medida la infraestr~ 

tura establecida por las agrolndustrlas procesadoras de 

café y la alta dependencia tecnológica proveniente de lo! 

países lndustriallzados. 
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Las princlpales máquinas utilizadas son: despulpado

ras, desmuciladoras, secadoras horlzontales y verticales, 

clasiflcadoras/ calderas, etc. 

Torrefacción 

Tostadurías y Moliendas. 

El torrefaccionado del caf€ se lleva a cabo en plan

tas agroindustrlales de tostaduría y molienda, en las cu~ 

les se tuesta el caf€ oro, para luego ser molido y empac~ 

do, comerciallzándose en el mercado nacional e internacle 

nal. 

Las tostadurías adquieren la materia prima (caf€ ore 

de acuerdo a requisitos de calidad en sabor, aroma y cue! 

po (forma). 

Para obtener caf€ tostado y molido se requiere el sj 

guiente proceso de producclón: 

a) Limpieza del caf€: 

Se revisan los granos, con el obJeto de que los gra

nos sean homog€neos para unlformar la calidad y sep~ 

rar cualquier cuerpo extraño y así obtener caf€ oro 

limpio. 

b) Mezcla 

Donde se combinan las diferentes calidades de caf€. 
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e) Torrefacción de los granos: 

Es la etapa más importante de este proceso, el cual 

consiste en someter el café oro a la acción del cale 

provocando su deshidratación, medlante una máquina E 

pecia1 llamada tostador. 

Las operaciones de esta etapa son: torrefacción del 

café oro, enfriamiento del café tostado, despedrado 

del café, pesa y transporte al lugar de almacenaje. 

En la realización de esta etapa, el café oro pierde 

del 14 al 16% de su peso (deshldratación)¡ este fen~ 

meno se llama encoglmiento y se debe a la pérdlda dE 

humedad, descomposición y volatlzación (e varios con -ponentes químicos del grano. 1/ 

d) Limpieza del café tostado: 

La limpieza del café tostado se realiza quitando lo~ 
- - -

granos pasados de coclmiento así como tamblén los 

granos faltos de cocción. 

e) Molido y empaque: 

El molido del café tostado conslste en reducir los 

granos de café tostado a gránulos más pequeños de té 

maño lo más uniforme posible. Al molerse el café, 

se acentúa su olor característico, debido a que las 

sustancias volátiles quedan libres en mayor cantidae 

a continuaclón se almacena herméticamente en silos, 

tratando de evitar la liberación de dichas sustan

cias. 

l/Rochac Alfonso. Diccionario del Café. 
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En la etapa del empaque, la operación más importan

te es la dosificac1ón, que consiste en la separac1ón de 

cant1dades pequeñas de café molido, iguales en peso, las 

cuales son envasadas por máqu1nas empacadoras, para alma

cenarlas. 

Para la torrefacción del café existen varios métodos 

que van desde métodos caseros y equipos rudimentarios has 

ta métodos sofisticados de alta tecnología. En lo que 

respecta al prec10 del café molido, varía proporcionalme~ 

te a la calidad, por eso las empresas tratan de elaborar 

una mezcla que proporcione buena ca11dad a baJo costo. 

A continuación 3e presentan las principales 1nstala

ciones de elaboración de café tostado y soluble, así corno 

su respectiva ubicación y marcas. 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOSTADURIA 

La maJada 

San Luis 

San Andrés 

Luma 

Summa 

Tazumal 

Ensalva 

Café Listo 

Mr. Coffee 

INCAFE 
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UBICACION 

Juayúa 

San Miguel 

San Andrés 

Sta. Tecla 

Sta. Tecla 

Chalchuapa 

La Libertad 

San Salvador 

Ahuachapan 

San Salvador 

MARCA 

La Majada 

Medalla Azul 

Medalla Roja 

Medalla Verde 

Periquito Real 

Luma 

Flor de Café 

Tazumal 

Cr~ollo 

CortiJo 

Clarinero 

Listo 

Percafé 

Expreso 

Sincaf 

Mr. Coffee 

Doreña 

Coscafé. 

FUENTE: Entrevistas personales (Benefic~os encuestados) 

La única empresa autorizada a exportar café soluble 

es Productos de Café, S.A.; en cuanto al café tostado y 

molido el INCAFE es el único autor~zado a exportar. 



-24-

2 CANA DE AZUCAR 

2.1 Origen 

Siempre se ha creído que la caña de azúcar es origi

naria de la India, donde era un producto con gran valor, 

pero según últimas investigaciones se ha conc1uído que SE 

oYiginó en Nueva Guinea corno una planta ornamental, hace 

miles de años. De ahí pasó a las Islas del Sur, después 

al continente Asiático; pero donde ocurrló la transiclón 

de planta ornamental a planta de cosecha, fue en la Indié 

Luego los Arabes llevaron el cultivo a Europa y los colo

nizadores españoles la trasladaron a América. 

El padre de Las Casas (Guatemalteco) cuenta que fue 

traída a Santo Domlngo desde las Islas Canarias, entre 

1505 y 1506, por Agui1lón al que se le atribuye haber si

___ do _el primero en obtener azúcar de la: caña en el nuevo 
- - - -- --

mundo. Otros le atrlbuyen a Colón la traída de las prim~ 

ras cañas a Amérlca, plantándola en Santo Domingo, des

pués en Las Antl11as Mayores (Cuba, Puerto Rico, Jamaica) 

y posterJ.ormente a las Islas Costeras del Mar Caribe. 

Fue introducida al país desde ~éxico. En El Sa1va-
. 

dor, la caña de azúcar se comenzó a cultivar antes de 

1740, situándola en el pueblo de PailIl.chima1co (Santa Cruz ; 

pero casi nadie se interesó en fabricar azúcar. 1/ 

Las regiones cañeras del país, estaban concentradas 

principalmente en la zona Central y Occidental, donde 

existían cañales que se destinaban il:Jradiclona1mente d la 

producción de la panea. La producción de azúcar se hací, 

II Publicaclones Varlas INAZUCAR 
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con métodos rudlmentarlOS y nadie se preocupaba por meJo

rarlos. Fue en 1860 cuando se introduJo el prlmer molino 

de tres masas y en 1882 se instaló el primer molino moder 

no en el "Ingenio El Angel", con el ffn de elaborar azfi

car en forma agroindustrial y exportarla a Inglaterra. 

En el año de 1889 don Jorge Meléndez, Ex-Presidente 

de la Repfiblica, lntroduJo el procedimiento de sultlfación 

para obtener azficar blanca, slendo en los ingenios Venecia 

Prusia y El Angel donde se produJo azficar blanca por prim~ 

ra vez. 1/ 

Inicialmente en el país una casa comercjalizadora 

particular, fue quien ordenó el mercado, hasta la crisis 

de 1930, en que tuvo que cerrar; debido a lo anterlor el 

General Maxlmiliano Hernández Martínez lnició en 1932 la 

Legislación relativa a la Agroindustria azucarera con el 

De;;~to No.130 de fecha 13de junlo de 1932; eñ-el cual 

gravaba cada qUlntal de azúcar con el impuesto de un co

lón con destino al consumo interno. 

En este mismo año por Decreto, fecha 6 de Diciembre 

de 1932, se creaba la Comisión de Defensa de la Industria 

Azucarera, formada por dos representantes del Gobierno 

(Ministro de Agricultura y Ministro de Hacienda), y tres 

delegados del gremio de azucareros,elegidos de los produc 

tores de azúcar asoclados e independientes, se flJaron 

oficialmente los precios al por mayor y menor, se asignó 

cuota de producción para el consumo interno a cada Inge

nio, en esa fecha se matricularon 28. 

l/Propuesta de polftica para el apoyo del sector público 
- al Desarrollo Agroindustrial. López Ortiz, Ana Delmy 

1985. 
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El 5 de Diciembre de 1945, por med10 del Decreto No. 

253 en el Gobierno del General Salvador Castaneda Castro, 

se derogó el Decreto No.130 del 13 de Junio de 1932, 

creándose el impuesto de dos colones por quintal de azú

car, para consumo interno y tres colones por quintal, que 

se exportara. 

En la zafra 1946/47, se fiJaron las cuotas de azúcar 

para consumo interno, por medio del Decreto No.215 del 28 

de Dic1embre de 1946; fiJándose el precio máximo de azú

car al consumidor de ~O.25 cts. la 11bra de azúcar blan

ca y ~O.20 cts. la libra de azúcar amaril1a.~/ 

2.2 Desarrollo Agrícola 

La caña de azúcar se d1ferenc1a de la mayoría de las 

plantas, porque tiene un tallo maC1ZO, casi leñoso, fluc

tuando su altura entre los 2 y 5 metros, esta planta cre

ce y se desarrolla en zonas cálidas y húmedas, tardándose 

un año en completar su desarrollo; para recoger la produE 

ción de la caña los tallos se cortan a nivel del suelo, 

una vez cortados vuelven a retoñar para nuevas cosechas, 

pudiéndose efectuar 3 ó 4 cortes, razón por la cual se 

considera como un cultivo semipermanente. 

La época de maduraci6n de la caña de azúcar se ini

cia a mediados de octubre y noviembre, que son los meses 

de transici6n a la época seca, dando lugar a la madura

ci6n con menor cantidad de agua en el suelo. 

l/Antecedentes de la Industria Azucarera en El Salvador. 
- Ing. José Manuel Henríquez. 
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La caña de azúcar contiene un alimento de alto va10J 

energético (99.9% de sacarosa) y es considerada corno un 

carbohidrato puro con sabor agradable. 

Tradicionalmente los ingenios han proporcionado asi! 

tencla técnica a los cañicu1tores en su área de influen

cia, especialmente en 10 relacionado al control y combatE 

de plagas y enfermedades que afectan al cultivo de la ca

ña, además, sobre la correcta aplicación de insumos agrí

colas, corno son los fertilizantes, insecticidas, etc., dE 

acuerdo a las clases del suelo donde se cultiva. 

A. Principales Variedades. 

De acuerdo a ensay0s en las estaciones experimenta

les ubicadas en el CENTA y zonas caneras, se han logrado 

avances en el meJoramiento de variedades que son resister 

- - ---tes- a enfermedades y con altos rendimientos en- un prome

dio de 3 6 4 cortes. Entre las principales variedades p~ 

demos menCl.onar: 

a) Variedades resistentes al carbón: 

Q-68 

(Para partés ba] as de terreno') 

Q-75 

(Para el pacífico seco) 

B-15-129 

(Para suelos de textura liviana y buen riego) 
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b) Variedades de mayor rendimiento: 

Pindar, B-54l42¡ B-5ll29¡ B-69l32¡ NCO-376¡ Rog

mar¡ L-68-90¡ PR-980¡ M-336¡ B-34l04, etc.; obte 

niéndose rendimientos diferentes de acuerdo a 

las zonas de cultivo. Entre las variedades que 

han producido más de 100 toneladas de caña por 

manzana como promedio se encuentran las siguien

tes: 

B-4l227. Variedad producida y desarrollada por 

técnicos de la Estación de Hlbridación de Caña de 

Barbados y por cruzamientos de las variedades 

B-34207 y POJ-2978, esta variedad germina, retoña, 

ahija bien y produce muchas cañas por cepa, obte

niéndose un rendimlento promedlo de 123 TC/Mz. 

PINDARo Se origina por cruce de las variedades 

CO-270 y MQ-157 con un rendimiento promedlo de 11: 

TC/Mz en el primer corte. 

PR-980. El rendimiento promedio por corte de es

ta variedad es de 123 TC/Mz¡ variedad originada 

por el cruce de CO-281 y POJ-2878, con un rendi

miento promedio por corte de 104 TC/Mz. 

B. Plagas y Enfermedades. 

Las plagas y enfermedades que afectan el cultivo 

de la caña inciden desfavorablemente en su explotación, 

ocasionando un bajo rendimiento por manzana e incrementan 

do los costos de cosecha. 
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P~~gas del suelo y follaJe • 

• Entre las principales plagas del suelo y follaJe que 

afectan el cultlVO de la caña de azúcar están: 

Plagas: 

Gusanos Cortadores y Soldadores: destruyen las nue

vas plantas. 

Termltas: destruyen las yemas de los tallos. 

Escarna de la caña: crea una costra en los tallos oca 

sionando sequedad y muerte de los mismos. 

Salivazo (insecto): Produce una espuma sobre las ho

jas, provocando palldez¡ además detiene el crecimien 

to del tallo. 

Barrenador: Perforación en el tallo. 

Ratas: ellmina tallos y retoños. 

Chicharrita (insecto)excreta una mielecilla que en p 

co tiempo forma un campo de desarrollo para los car

bonos y mohos, transmitiendo la enfermedad conocida 

corno fiJi. 

Enfermedades: 

Entre las principales enfermedades que atacan el cul 

tivo de la caña, se encuentran: 
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El Carbón (Ustilago scitam1nea sydon), es un hongo 

que ocaS10na la maduración precoz de la caña, entre 4 y 5 

meses de edad, presentando inflorescencia cub1erta de un 

micelio blanquesino o un látigo. Dicha enfermedad se des 

cubrió en 1980 en Sonsonate (Nahuil1ngo). Causando daños 

considerables en algunas variedades suscept1bles a con

traerla, tales como: Pindar, L-6014, M-336 Y otras. 

La Roya (Pucchinia melaconephala H.syd y Psyd), es 

una enfermedad fungosa, aparece cubriendo con pequeñas 

manchas de color rOJizo el follaje y con mayor frer.uencia 

el envés de las hOJas; apareció en el país, desde 1980, 

encontrándose en las variedades de caña CI-41-223, y B-431 

Según Burgess, tres medidas básicas deben tomarse para 

contrarrestar estas enfermedades: 

a} Localizar e identificar la enfermedad por medio 

rastreos en todas las zonas cañeras. 

b} Reducir la cantidad de material infeccioso destru 

yendo las plantas enfermas. 

c) Sustituír las variedades susceptibles por varieda 

des resistentes. l/ 

1/INAZUCAR. Centro de Informac1ón y Documentación Azuca 
- rero. CIDA. "Enfermedades de la Roya y el Carbón que 

atacan el cultivo de la caña de azúcar" 1985. 
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c. Labores culturales 

Preparación y Tratamiento de Suelos. 

Al establecer un cultivo comerclal de caña de azúcar 

en tierras que han sido ocupadas por otros vegetales se 

presentan diferentes situaciones en la adecuada prepara

ción del terreno. 

Las actividades que son necesarias ejecutar, depende 

de las especies vegetales que ocupan el terreno, siendo 

las más importantes: Desmonte, la roturación del terreno, 

la· nivelación y la surcada. 

Desmonte: consiste en elimlnar manual o químicamente 

las malezas, para contrarrestar que sirvan como albergue 

de agentes patógenos. 

Roturación: La roturación del terreno, como labor 

propiamente de preparación es indispensable entre otros 

propósltos para obtener desarrollo abundante de raíces 

que permlta buen agarre de las plantas y aumente la airea 

ción del suelo y subsuelo, facilite una mejor distribu

ción de agua y fertilizantes, y que mejore el drenaje in

terno; esta labor comprende: 

a) Subsuelado: esta tlene tres finalldades dlferen

tes: 

-Remover el suelo y subsuelo a profundidades va

riables, de acuerdo a las condiciones físicas 

y el espesor del suelo. 
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-Buscar un buen drenaJe interno. 

-Asegurar un buen almacenam1ento de agua. 

Para lograr esto se requiere que el subsuelador 

sea fuerte y que tenga una penetración de 80 cm. 

Se recomienda que el paso de subsueladores sea 

dos veces en dirección cruzada y en diagonal a la 

pendiente, en caso de no poder efectuarse en for-

ma cruzada el paso del subsuelador debe ser en 

contra de la d1rección de la pendiente. La dis-

tancia entre cada paso debe ser entre 1 a 1. 50 mt: 

b) Aradura: La roturac1ón una vez aplicada, la subsu~ 

lación habrá de completarse con la arada, contán

dose para tal labor con arados de vertederos y de 

discos. Con el arado de disco de 32" (pulgadas) 

de diámetro o por lo menos de 28", se obtiene una 

preparación en una diversidad de suelos. 

c) Rastreado: Después de haber s1do arado el terre 

no a una profundidad adecuada, viene el paso de 

rastra para deshacer los terrones que se forman 

por los pasos del arado, pud1éndose hacer los pa

sos requeridos hasta desmenuzar completamente el 

suelo, en el último paso de rastra, se coloca un 

trozo pesado atrás de la rastra, para que este va 

ya nivelando más o menos el terreno, a este paso 

se le conoce comúnmente con el nombre de "trocea

do", que puede hacerse también con bueyes. 
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d) Surcado: para efectuar esta operación hay que de

fjnir varios aspectos, como son: la direcclón,di~ 

tancia y profundidad. 

-La Dirección que se le debe dar a los surcos de

be ser contraria a la direcclón de la pendiente 

o siguiendo las causas a nivel evitando con esto 

la erosión de los terrenos. 

-De las diferentes distancias que se realizan en 

la practica y que van de 1 a 2.50 metros entre 

surco; el dlstanciamien~o más adecuado que se ha 

comprobado en las condlciones del país, es 1.50 

metros, entre surcos. Estas recomendaciones van 

de acuerdo a la variedad, a la fertilidad del 

suelo y a la mecanización. 

-La profundidad recomendable para la siembra de 

caña de azúcar va de 30 a 40 centímetros, para 

esto se emplean ampliadores, los cuales están 

previstos de sistemas hidráulicos, que ayudan a 

regular la profundldad requerida. 

Selección y Tratamiento de la semilla. 

a) Selección de la semilla. 

El materlal de semilla debe tener de preferencla 

8 a 10 meses de edad y originario de un cañal nue 

vo, seleccionado por un buen desarrollo. Para 

que las yemas del material de siembra no se dete

rioren con el transporte, hay que cortar las ca-
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ñas enteras y con hOJas, desbaJerarlas y fraccio

narlas al momento de la siembra, y que tengan de 

3 a 5 yemas. 

b) Tratamiento de semilla. 

Antes de la siembra, la semilla (pedazos de caña 

seleccionados), deben tratarse con fungicida como 

protección contra enfermedades que afectan la ger

minación. 

Ventajas de una Buena Selección y Tratamiento de Se

milla. 

Se obtiene una buena germinación, cañales muy vigoro 

sos, libres de enfermedades, evita el deterioro de las va 

riedades, evita la mezcla de variedades y se obtienen ma

yores producciones. 

Fertilización, Siembra y Tapado de Semilla. 

a) Fertilización. 

Con el uso de la tierra los niveles nutricionales 

existentes en ella, han baJado considerablemente. 

También el agua, el viento y las inadecuadas prá~ 

ticas de cultivo y los aportes bajos de fertili

zantes, etc. influyen mucho en que las cosechas 

no sean lo suficientemente alagadoras. 

La fertilización general para la caña de azúcar 

se encuentra en las siguientes cantidades: 
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NITROGENO 160 a 180 lbs. por manzana 

FOSFORO 100 a 120 lbs. por manzana 

POTACIO 40 a 60 lbs. por manzana 

b) Siembra. 

Existen diversas formas de siembra de caña de azú 

car, entre las cuales podemos mencionar: 

1- Cadena doble a chorro seguldo. 

2- Cadena doble traslapada 

3- Cadena doble y media 

Para cubrir una manzana con estos slstemas se ne

cesitan entre 8 y 10 toneladas, siempre que el 

distanciamiento de slembra fluctúe entre 1.40 mts. 

a 1.60 mts. 

-- - c) Tapado de semilla. 

Esta práctica tiene por obJeto cubrir la semllla 

para poder mantenerlos en contacto directo con 

la humedad del suelo y poder dar orlgen al brote 

de yemas; este tapado puede ser: 

-Con azadón: que es uno de los métodos más efectl 

vos pues se puede colocar mayor cantidad de tle

rra y es usada para áreas pequeñas y tlene la 

desventaJa de ser antleconómlco. 

-Tapador de madera: implemento de madera tirado 

por bueyes, resulta económico y la práctica es 

rápida, este implemento puede ser tirado con trac 
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tor. 

-Tapador de dlSCOS: implemento mecánlco tlrado 

con tractor que permlte la regulaclón de tapado, 

es completamente rápido y resulta bastante econó 

mico. En áreas de pendiente no da muy buen re

sultado. 

-Tapado con arado: se usa arado corriente, es ti

rado con bueyes; puede adaptarse a suelos planos 

y con diferentes pendientes. 

D. Superflcie cultivada, producción y Rendimientos. 

El mejoramiento de este cultivo se da en la década de 

los 50, cuando se introducen varledades cubanas de alto 

rendimiento, así como nuevos métodos de siembra, y el uso 

-- ----adecuado de maquinarla e lmplementos agrícolas,que meJo

ran la productividad de dicho cultivo. 

La evolución de la superficie cultivada y de la pro

ducción de caña de azúcar, se analizará considerando el 

período de los años agrícolas de 1970/71 a 1979/80. 
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CUADRO No. 4 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION y RENDIMIENTOS 
(Período 1979/71 a 1979/80) 

ANo AGRI SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTOS 
- (Mz. ) CANA AZUCAR CANA AZUCAR COLA T.C. QQ. TC/Mz. QQ/TC. 

1970/71 28,034 1,671,892 3,433,987 59.64 2.05 

1971/72 32,440 2,010,030 4,075,497 61.96 2.03 

1972/73 33,681 2,052,600 4,133,990 60.94 2.01 

1973/74 43,260 2,606,500 5,037,439 60.25 1. 93 

1974/75 47,441 2,710,047 5,581,667 57.12 2.06 

1975/76 47,963 2,771,067 5,691,246 57.78 2.05 

1976/77 49,500 3,190,012 6,217,853 64.3d 1.95 

1977/78 49,120 3,294,876 6,261,020 67.08 1. 90 

1979/80 42,000 2,142,805 3,887,153 51.02 1.81 

, FUENTE: Dirección General de Economía Agropecuaria. 
- - - -- M..l\G • 19 85 / 8 6 • - - - - - --

En este período, la mayor superficie cultivada fue de 

49,550 Mz., con una producc1ón de 3,190,012 TC. en la 

zafra 1976/77, observándose que la menor superficie fue 
la zafra 1970/71, ya que solamente se cultivaron 28,034 

manzanas, obteniéndose una producción de 1,671,892 TC. 

En 10 que a producción se refiere# dicho período se 

puede considerar de expansión, ya que se incrementó acele 

radamente el cultivo y consigo las producciones de caña, 

lográndose el mayor rendimiento en la zafra 1977/78, a 

pesar de no haber sido la zafra con mayor superficie cul-
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tivada de dicho período ya que en un área de 49,120 manz~ 

nas se produJeron 3,294,876 Te, con una tasa de rendimien 

to de 67.08%. 

En relación al rendimiento de azúcar extraída, apro

ximadamente se mantiene en el promed~o de 2 qq por 1 TC 

de caña rozada. 

Con relac~ón al precio del azúcar, en 1974, era de 

~162.50 qq, y en 1979 descendió a ~24.00 el quintal. 

El año 1979/80, se puede cons~derar como etapa 

crítica para la agrotndustr~a azucarera, tanto en lo eco

nómico como en lo social, ya que en dicho período baJaron 

los prec~os del azúcar en el Mercado Internac~onal. 

El precio de la tonelada corta de caña pasó de ~31.0 

a ~40.50, entre los años 1976 y 1979, camb~o que represe~ 

tó un incremento del 30.1%; lo expuesto anter~ormente se 

refleJa en la baJa producción de azúcar, ya que de 

6,261,020 qq. de azúcar producido, en la zafra 1977/78, 

descendió hasta 3,887,153 qq. en 1979/80. 
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En el país, las regiones cañeras estan concentradas 

en gran magnitud en la zona Central y Occidental (Ver ma 

pa No.2), obedeClendo a la tenenCla de la tlerra de sus 

propietarios, ya que los dueños de algunos ingenios, tie

nen extensiones de tierra cultivada. 

En la zona Orlental eXlsten cañales para la produc

ción de panelas de dulce (trapiches) y para abastecer el 

ingenio central Chaparras tique , que fue trasladado en 

1981, siendo la segunda vez que es trasladado. fue hasta 

ese año que se sembró caña en esta zona en una extensión 

de 14.5 Mz. 

En la zona Occidental, Sonsonate es el Departamento 

con mayor superficie cultivada de caña siguiéndole Ahua

chapan y Santa Ana, en su orden respectivo. 

En la zona Central los Departamentos con mayor supeE 

ficie cultivada son: La Libertad, San Salvador y Cusca

tlán¡ y en menor cuantía los Departamentos de Chalatenan 

C b - L P ( VER MAPA # 2 go, a anas y a az. 

En la zona Oriental solamente en el Departamento de 

San Miguel y algunas partes de La Unión cultlvan caña. 

í:3)Transformación Agroindustrial. 

La caña de azúcar es un producto tradicional 

que tiene importancia económica y social, ya que como ma 

teria prima se ha utllizado en diferentes niveles de pro 
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AREAS GEOGRAFICAS DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR EN EL SALVADOR 

~ Ingenios Azucareros 

!I Areas de Cultivo 
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cesamiento agroindustrial y podría dar origen d una mejor 

utilización de los subproductos derivados del proceso de 

transformación. 

El grado de desarrollo de estas agroindustrias en el 

país se puede visualizar de acuerdo al nivel tecnológ~co 

con que se real~zan las labores del cult~vo y del proceso 

de transformac~ón en los ingenios, así como de los resí

duos agrícolas (cogollos r hOJas y paias o barboJo), y de 

los subproductos derivados del proceso (bagazo, cachaza 

y melaza) y de la organ~zación eXlstente en la comerc~ali 

zación de la materia prima y producto. 

En la agroindustr~a azucarera, los procesos para 

transformar la caña son variados y dependen del producto 

que se desee obtener; reali~ándose dichos procesos por me 

dio de una ser~e de fases, desde la tarea completamente 

manual de la zafra, hasta los procesos automáticos, en 

los cuales la mano de obra actúa indirectamente en la ela 

boración. 

La transformación de la caña de azficar se realiza en 

moliendas, ref~nerías e ingen~osl. 

En las moliendas (trapiches) los productos que se ob 

tienen de la caña son: Panela de dulce# azúcar de pilón 

y jarabes. 

En las refinerías el único producto que se obtiene 

es el grano ref~nado dp. azúcar. 
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En los ingenios se produce azúcar cruda, blanca y mo 

rena, obteniéndose los subproductos (bagazo, cachaza y me 

laza) derivados del proceso. Cabe menc10nar, que de di

chos subproductos pueden obtenerse otros productos que no 

han sido explotados totalmente en el país, tales como: 

del bagazo. elaborac1ón de papel, briquetas, forraJe para 

ganado, etc; de la cachaza, abono org&n1co, cera y alimen 

to animal, etc. 

,3 ALGODON 

. 3.1 Origen 

Se asegura que ya eX1stían en América plantaciones 

de algodón, cuando Colón la descubr1ó. I-1uestra de ello es 

que existen ciertas piezas arqueológicas encontradas de 

vestidos y teJidos de algodón, que eran utilizados por 

los indígenas. 1/ 

Dicho cultivo se extendió desde Méx1CO y Centro Amé

rica hasta la parte Occidental de la Cordillerd Andina, 

Septentr10nal (Perú, Ecuador y Colombia), form&ndose una 

variedad de algodón en lo que ahora es Guatemala y Méxi

co Meridional. 

En El Salvador, la s1embra del algodón ha estado V1n 

culada con la tradición agrícola; el aumento o la dismlnu 

ci6n de las &reas cultivadas ha dependido de los precios 

internac10nales del producto. 

l/Jiménez Gonz&1cz, Armando. Estudio Económico del Algo
- d6n. Febrero 1972. 
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En 1865, las exportaciones de algodón alcanzaron la 

suma de ~700,000., que constltuía el 24% del total de 

las exportaclones. Cinco años después baJaron los pre

Cl0S internaclonales del algodón ocasionando el desapare

cimiento del cultivo. 

En 1921, reaparece el cultivo, motivado por las bue

nas cotizaciones que se le asignó en el mercado norteame

ricano; años después se plantaron más de 30,000 Mz. 

En los últimos años de la década de los 30, resurge 

la producción de algodón, creándose las primeras fábrlcas 

de hilados y teJidos. En ese período el gobierno decretó 

un impuesto para la lmportación, protegiendo de esta for

ma la producción nacional del algodón. 

La agroindustrla textl1 nacl0nal consumía la mayor 
- -- - -

parte de la producclón, manlpulando los preclos de la fi-

bra, provocando con ésto que los algodoneros se organiza

ran en Sociedad Cooperativa, ellO de Julio de 1940; cre~ 

do así la Cooperativa Algodonera Salvadoreña Llmltada, COl 

velntinueve SOC10S. 

La finalidad prlmordlal de esta Cooperativa, era con 

trolar el cultivo del algodón, beneficiarlo, comercializa 

lo, obtener crédltos para conceder pLéstamos a los algodo 

neros, regular precios y meJorar la agroindustria del al

godón en todos sus aspectos, buscando las ventajas para 

el gremio algodonero. 
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Algunos Decretos Legislativos que se han emitido con 

relación al algodón son: 

Decreto Leglslativo No.50 del 15 de mayo de 1942, en 

el cual se declaró de utllldad pública el control de diche 

producto. 1/ 

El 16 de ese mlsmo mes y año se emltió el Reglamento 

para su cultlVO, en donde se reafirmó la finalidad de la 

Cooperativa, estableciendo que para sembrarlo debería pre 

sentarse al Minlsterio de Agrlcultura la credenClal de so 

cio de esa Institución, contemplado en el Art. 10. ~/. 

En dicho Reglamento, en el Art.8, se estableció que 

toda persona, sociedad d corporaclón que desee dedlcarse 

al beneficiado del algodón en el país, debe ser miembro 

de la Cooperativa y obtener licencla expresa del Minlste

rio de Agricultura. 

El 31 de octubre de 1970, el número de asociados as

cendía a 9,120, pero no todos se han dedicado al cultivo 

constantemente. 

3.2 Desarrollo Agrícola 

Los algodoneros son arbustos anuales o perennes, se

meJando árboles en algunas ocasiones. El fruto es una c5J 

l/Dlurio Oflclal No.llO. 
2/Diarlo Oflcial No.l10. 

Tomo 132. 
Tomo 132. 

22 de mayo de 1942. 
22 de mayo de 1942. 
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sula o bellota, dehiscente de la cual emerge el algodón. 

Las semlllas son casi globulares y en la mayor parte de 

las especies tienen una cubierta de borra, además de la 

fibra que se les puede quitar y que constituye el algodór 

comercial. L/ 

El algodón es cultivado en regiones troplcales y sul 

tropicales, para una buena cosecha se necesita de una ten 

peratura entre 19° y 30° C.i su completo desarrollo nece

sita de 6 a 7 meses y una lluvia de 3 pulgadas cúbicas 

mensuales; el insuficlente suministro de agua. puede red~ 

cir la longltud de la fibra y causar la apertura prematu

ra de la cápsula y ocasionar la caída de ésta. 

Un exceso de agua en el terreno produce un excesivo 

desarrollo de la planta que va en perjuicio de la produc

ción y provoca la putrefacción de la raíz prlncipal. En 

terreno muy húmedo se desarrolla una enfermedad llamada 

Lea±spot (mancha de la hoja). 

El algodón es sembrado de acuerdo a la humedad y ca

racterísticas del terreno, a una profundidad de 4 pulga

das y a una distancia entre sí de 36 a 48 pulgadas. 

El desarrollo de la planta del algodón es de carác

ter temporal, en el cual se distlnguen cinco fases: Fase 

de germlnaclón, 6 a 19 días; de plántula de 20 a 25 días; 

1 /J.J.Ochse, Soule, Dijkman, Wehlburg. Cultivo y mejoré 
-- miento de plantas tropicales y subtropicales. 1972.-
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de prefloración de 30 a 35 días; de fJoración de 50 a 70 

días y la de maduraclón entre 50 y 80 días. En condiclo 

nes normales el clclo comprende 166 días aproximadamen~e 

A. Principales Variedades. 

Las fibras del algodón son producidas por especies 

del género botánico gossypiun, las cuales son: 

- Gossypiun arboreum (originarlo de la India) 

- Gossypiun herbaceum (originario de Arabia) 

- Gossypiun hirsutum (originario de las Islas Occi-

dentales Centro y Sur de México) • 

- Gossypiun barbadence (orlglnarlo del Perú y las I 

las Barbados). 

Entre las varledades del algodón se puede mencionar 
I 

algunas clases principales de las que se origlnan otras, 

la principal es la de Upland Sea Island, esta clase es o 

ginaria de Las Antillas, aunque se cultiva en Perú y Eur 

pa. 

De dicha clase, se derlvan otras entre las cuales t 
> 

nemos: 

Delta Pine y Stoneville¡ la mejor es la Alcalá que 

se utiliza para elaborar tela fina. 

La variedad Alcalá necesita de mucha agua y de clim 

muy húmedo, se obtiene de esta variedad hilos muy finos 

su fibra es bastante lanosa. 
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La variedad Stoneville, es un algodón de clase l.nte,E. 
medl.a bastante buena, de esta varl.edad se obtl.enen otras 

dos especl.es, las cuales son: Copal 63/64 y ADD'. 

En el país, con asesoría del Insituto de Investiga

ciones del algodón y Textiles exótl.COS (IRCT) de Francia, 

se trabaJa en dl.ferentes secciones: genética, agronomía, 

entomología y fitopatología¡ habiéndose creado la varieda, 

Cedix con características tecnológicas superiores a las 

variedades tradicionales¡ además, se investiga sobre nue

vas técnicas de cultivo, como es la fertilización nitro

genada, etc. 

Las variedades Cedix y Cetex fueron creadas en el Ce 

tro Experimental de Tierra Blanca, Usulután. La variedad 

Cedix, la forman Bar 48xSton'rille 7-AxSt.7-A¡ y ha sj do 

un gran aporte a la agricultura con el propósl.to de estl.-

-mular el cultJ.vo y aumentar la producción sJ.n aumentar la 

superficie cultivada, ya que rJ.nde 18.7% en la producción 

de algodón rama y 34.3% de incremento en fibra. 

Dicha variedad posee meJor rendJ.miento en algodón 

oro del 12.7% de superioridad sobre la StonevJ.lle 213. 

Otras ventajas de es~a variedad, es la resistencia al Mo

saico (Virosis) transmJ.tida por la mosca blanca y la ma

yor tolerancia a la pudrl.ción capsular~ con relación a Ce 
tex y Stoneville 213. 

En cnanto a la calidad de fibra, la Cedl.x y Cetex 

son superiores en longitud y finura a Stoneville 213; en 

resistencia, Cedix es superl.or a ambas. 
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Otras variedades cultivadas en el país son: S~onevi

lle 213 (nacional e importada), Copal 68, Delta Pine impo 

tada¡ Delta Pine HOJa Lisa, Stoneville 7-A, Delta P~ne 15 

Alcalá 1517, etc. 

B. Plagas y Enfermedades 

Plagas: 

Picudo del algodón: perfora las yemas de las hojas y 

los pecíolos y en una fase avanzada los capullos de las 

flores ocasionando la caída o el endurec1miento de éstos. 

Gusano Rosa: destruye la flor y los capullos march1-

tando las hOJas y ocasionando su desprendimiento. 

Gusano Bellotero: perfora la bellota del algodón des 

truyendo y provocando su caída. 

Ch1nche Roja: rompe las cápsulas prematuramente y al 

gunas veces las desprende y estas semi11as de las cápsu

las infestadas ya no germinan. 

Pulgón: lesiona las plantas Jóvenes y los brotes que 

dan enanos, acolocha las hOJas y cuando la infestación es 

grave provoca la muerte de la parte afectada de la planta 

El rocío dulce produc1oa por los pulgones es habitada por 

hongos de la negrilla. 

Langosta: estos insectos mastican las hojas de las 

plantas jóvenes. 
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EscarabaJos: ocasionan aguJeros en los cot~ledones y 

en el tallo secando la planta. 

Enfermedades: 

Podredumbre Bacteriana: ocas~ona lesiones de un co

lor rOJo y luego adqu~eren un negro pardo causando el des 

prendimiento de la hoja. 

Antracnosis: forma manchas irregulares de color roji 

zo pasando debaJo de la superficie del suelo y sobre la 

cápsula haciendo perder a la semilla su capacidad germina 

tiva. 

C. Labores Culturales 

Los aspectos técnicos del cultivo del algodón com

prenden:la preparac~ón de suelos, actividades del cultivo 

y control de plagas. 

preparación de suelos: dentro de las labores de pre

paración de suelos se eJecutan en su orden las siguientes 

chapada, ~ncorporación de rastroJo, subsuelado (cada 3 añ< 

arado, rastras y siembra. 

Estos aspectos es necesario realizarlos oportunamen

te y en su orden, ya que el desfase en la secuencia de di 

chas actividades, trae como resultado una mala pLeparac~ól 

de la tierra, ocasionando problemas colaterales relaciona 

dos con plagas t tales como el picudo, prodenia, etc. inci 
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dlendo en el alza de los costos de producclón. 

La preparaclón del suelo, se reallza en €poca seca: 

con chapoda, rastra liviana, subsuelo, arado¡ y al inlclo 

de las lluvias: rastra, pulidora y slembra. El retraso 

en las labores de la época seca, disminuye su eficlencla 

y por consiguiente las de la época húmeda no son adecuada: 

lo que acarrea baJos rendimientos y altos costos. 

La lncorporaclón de rastroJos en forma oportuna in

crementa el materlal orgánico, que contribuye con los 

elementos macro y mlcro nutrientes, en la estructura de 

los suelos parR este cultivo. 

Actividades del cultivo:las activldades que se inclu 

yen primordialmente son: mantenlmiento de obras de conser 

vación de suelos y drenaJe, cultlVOS, limpias, fertlliza

ciones y control de plaga. Estas labores son trascenden 

tales y tradicionalmente en nuestro medlo son las que ge

neran mayor empleo durante su desarrollo. 

En lo que respecta a fertllizaclón, tradlclonalmente 

el agrlcultor realiza esta pr&ctlca basado en su experien 

cia y no de los resultados en los anállsls de la fertill

dad de los suelos, Gln hacer uso de la asistencia técnica 

que el Mlnisterio de Agrlcultura y Ganadería brinda por 

medio de los estudios del CENTA, lo que conlleva a ferti

lizaciones innecesarias que provoca acidez en el suelo y 

hace más susceptible a la planta para el ataque de las 

plagas. 
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4.2 Variedades 

Existen alrededor de 25 especles de camarones de im

portancla comerclal, todos pertenecen al género Penaeus, 

que presentan una dependencla deflnida en los medios eco-

16g1COS. 

En el país, cinco de estas espeCles tienen el mayor 

valor econ6mlco, existiendo otras de menor importancia; 

dentro de las prlmeras se encuentran los camarones blan

cos (Penaeus stylirrostris, Penaeus occidentalis y Penaeu 

vannamei), el camar6n café (Penaeus californlensis) que s 

les encuentra entre las 10 y las 37 brazas de profundidad 

las tallas menores se encuentran en zonas cercanas a las 

costas; el camar6n rOJo (Penaeus brevlrrostris) se encuen 

tra a una profundldad de 35 a 40 brazas aproxlmadamente. 

Una de las especies de camar6n aún cuando -forma par

te de la mlsma agrupac16n, tiene dlstintos nombres; en el 

país se les conoce comunmente corno camaronclllos, varlan

do este nombre en los dlferentes países de América Latina 

Los nombres genéricos son: Trachypenaeus faoea, Protrachy 

penaeus preClpua y Xiphopenaeus rlvetl. Las diferencias 

taxon6micas entre camarones y camaroncillos están defini

dos por medio de claves de identificaci6n, pero comercial 

mente s610 se considera el tamaño, correspondiendo a las 

tallas más grandes los camarones y los pequeños a los ca

rnaroncillos~ 

* La braza equivale a 1.8287 rnts. 
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4.3 Desarrollo Bl0lógico 

El ciclo de vida del camarón se desarrolla tanto'en 

alta mar como en la costa; los adultos se aparean, fecun 

dan y desovan en alta mar, las hembras desovan de 500 , 001 

a 1,000,000 huevos aproximadamente, algunos miden de 0.2: 

mm a 0.32 mm, los huevos dan orlgen a la larva (eclosl0n< 

de 11 a 18 horas a temperaturas entre los 27°C (80°F) Y 

29 Oc (85°F). L/ Las larvas eclosionadas reallzan un COI 

portamiento migratorio desde la zona de desove hacIa los 

esteros, ayudadas por las mareas. Una vez dentro del es 

tero, se movilizan haCla las zonas de menor sallnidad y 

profundldad¡ en ese tiempo las larvas sufren cambios de 

forma, tamaño y conducta. 

Los estadios larvales del camarón son: Nauplio, Pro 

tozoea y Mysis (que son larvas nadad'oras o planctónlcos) 

El estadio de Naupllo comprende de cinco a seis sub 

estadios, el de Protozoea tres y el ~sis tres, este últ 

mo mide un promedio de 4.3 mm de longitud. Del estadio 

Mysis, el camarón se transforma en pos larva que mide 

aproximadamente 5 mm; siendo en esta fase cuando emigran 

a las lagunas litorales. 

Posteriormente el camarón pasa a ser juvenil, el 

cual Vlve y se desdrrolla en el fondo ªe los estuarios 

(esteros) alcanzando una longitud de ~2 a 14 cms. aproxi 
madamellte. 

L/Cook y Murphy J969. Estudio Sobre el Camarón. 
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Control de plagas: para el control de plagas del aJ 

godón se utilizan los siguientes métodos. 

a. Control químico. 

b. Control cultural 

c. Control con atrayentes 

d. Control mecánico. 

El control químico es el que utilizan generalmente 

los agricultores por ser el más aceptado, ya que después 

de la primera aplicación de lnsecticida es el más eflcier 

te método de control. 

El control cultural se inicia cuando se destruye e 

incorpora los resíduos de cosecha oportunamente. Exister 

además práctlcas para la utilización de islas de rastro

JOs y cultivo de trampas; para concentrar poblaciones de 

picudo y ellminarlos químicamente en forma locallZada¡ 

otra práctica es la destrucclón de malezas dentro y fueré 

de la zona de CUltlVO. Este tipo de control no se eJecu

ta adecuadamente en toda Ja zona algodonera. 

La utl1ización de atrayentes como trampas con feroms 

na sintética del picudo macho que atrae hembras, es de 

bastante aceptación por los agricultores; en los últimos 

afios el costo de la feromone se ha incrementado haciendo 

esta práctica muy costosa. 

El control mecánico se ha practicado para la recoles 

ci6n manual de picudos adultos y de chapas dañadas por e~ 

tos, permitiendo prolongar la primera aplicación de insec 
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ticidas, lo cual permlte reducir el número de riegos gen~ 

rales por temporada. Esta práctica en años anterlores SE 

ha desarrollado en todas las zonas de cultivo, pero reciE 

temente no ha sido generalizada. 

D. Superficie cultivada, producción y rendimientos. 

En el pars, el algodón se cultiva en parcelas de 

áreas muy variables, alcanzando las mayores 1000 manzanae 

y las lnferiores 1 manzana; la generalidad del área cultj 

vada está comprendida entre 4 y 10 manzanas. 

Las mayores extensiones de cultlvo se encuentran diE 

trlbuldas en cljmas cálidos, especrficamente en las cos

tas de las Zonas Orlental y Paracentra1, encontrándose er 

menor escala en las otras zonas. 

Los departamentos que han mostrado mayor superflcle 

de tierra cultivada son: La Paz, Usulután y San Mlguel¡ 

en otros Depa~tamentos se cultiva en cantldades menores. 

(Ver mapa No.3.) 

En el perrodo de J970 a 1980, según el Cuadro No.5, 

se observa que en el año 1970/71, el área cultlvada fue 

de 89,250 Mz., con una producción de 3,326,lJ9 qq. rama; 

incrementándose la superficie cultivada a partir de diche 

año, hasta 1975/76; año en el cual se lncrementaron los 

costos de producclón que incidleron desincentivando la pl 

ducción de algodón, por 10 que se dio un descenso en la 

superficie cultivada de los dos años siguientes; en 1978, 

79 se obtiene la mayor superficie cultivada, que fue de 

146,100 Mz., con una producción de 4,408,268 qq. rama. 



, MAPA # 3 

AREAS GEOGRAFICAS DEL CULTIVO DEL ALGODON EN EL SALVADOR 

FUENTE: Folleto COPAL. 1986 
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CUADRO No. 5 

ALGODON 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION y RENDIMIENTOS 
(período 1970/71 a 1979/80) 

r--" SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO ANo 
AGRICOLA CULTIVADA QQ/RAMA QQ/ORO QQ QQ 

(Mz) RAMA/Mz OH.O/Mz 

1970/71 89,250 3,326.119 1,200,669 37.3 13.5 

J971/72 103,750 4,987,945 1,495,334 39.4 14.4 

1972/73 121,800 4,195,232 1,493,367 34.4 12.3 

1973/74 135,800 4,553,975 1,632,739 33.5 12.0 

1974/75 125,900 4,562,612 1,671,515 36.2 J3.3 

1975/76 105,700 3,609,515 1,313,281 34.1 12.4 

1976/77 113,300 4,315,626 1,532,67>0 38.1 13.5 

1977/78 142,100 4,946,554 1,746 t 099 34.8 12.3 

1978/79 146,100 4,408,268 1,574,640 30.2 10.13 

1979/80 120,800 4,004,810 1,429,995 33._2_ 11. 8 

FUENTE: Memorias. Cooperativa Algodonera Salvadoreña. 
COPl\.L 

Según el Cuadro No,5, se visualiza que en 1970/71 SE 

obtuvo una producción de 3,326,119 qq/rama, de la cual SE 

elaboraron 1,200,669 qq/oro de algod5>n~ lncrementandose 

la producción hasta la cosecha 1974/15; en 1975/76 se ob

serva una baJa signiflcativa en la p:n:oducción con respec

to a los años anteriores, ya que de ~,G09,515 qq/rama se 

obtuvieron 1,313,281 qq. de algodón «lIro s debido al incre

mento en los costos de los insumos, «lcasionanJo la dismi

nuci6n en la superficie cultivada de d~cho rubro. 

BIBLIOTECA CENTR;\L 
t'ílQI"'I:mt3lS.!.l.~ f.'}f! \1.11. P.l&tI."e,r.')01Rl 
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La mayor producclón del período analizado, se obtie

ne en la cosecha 1977/78, ya que de 4,946,554 qq/rama se 

obtuvieron 1,746,099 qq/oro en un área de 142,100 Mz. SE 

puede observar, que a pesar de que en 1978/79 se alcanzó 

la mayor superflcle cultivada de 146,100 Mz., no se logré 

la mayor producclón. 

En la cosecha 1979/80 disminuyó el área cultivada a 

120,800 Mz., ocasionando una baJa en la producción. 

Los rendimlentos están en relación directa con la Vé 

riedad cultlvada, condiciones climáticas y métodos de cu: 

tivo utilizados. 

Según el cuadro No.5, la mayor tasa de rendimiento 

del período analizado, se obtuvo en 1971/72, que fue de 

39.4% qq.rama/Mz. y 14.4% qq.oro/Mz. en un área de 

103,750 Mz. Es de hacer notar que dicha área cultivada 

es la menor del período en cuestión. 

La menor tasa de rendimlento se observa en 1978/79, 

a pesar de haberse cultivado la mayor superflcle del pe

ríodo, de 146,100 Mz., con un rendlmiento de 30.2% qq.ra 

ma/Mz. y 10.8% qq.oro/Mz. 

3.3 Transformación Agroindustrial 

Hace más de dos siglos, se diseño una maquina que 

realizaba la función se sacarle las semillas a la fibra 

del algodón. A raíz del descubrimiento de esa maquina d~ 

nominada lldespepitadora", se facilitó enormemente dicha 
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activldad, para los cultivadores en gran escala. 

La despepitadora que se usó antiguamente se modeló 

sobre la usada en la India. Dicha máquina se parecía a 

un exprimidor de ropa moderno llamado "Churka"; tenía dos 

rodillos de madera de unos 50 cms. de longltud, colocados 

en un bastldor del mismo material, haciéndola glrar con 

una manivela. Entre los rodillos y el bastidor habían s~ 

ficiente espacio para que pasara un papel secante algo 

grueso. 

Entre los rodillos pasaba la fibra, pero no las seml 

llas, realizándose el despepltado del algodón en forma 

lenta. 

Eli Whitney, de Massachussetss, inventó la despepit~ 

dora del algodón tal como se le conoce actualmente; máqui 

na-que Vlno a incentivar el cultivo en las regiones algo

doneras y meJoró la economía de los productores, ya que 

despepitaba con rapidez y perfección. 

Hodgen Holmer, realizó innovaciones a dicha máqui

na en la que finos discos de metal, con muescas en forma 

de sierra, reemplazaban las filas de dientes de alambres 

de la máquina de Whltner. 1/ 

En la actualidad al despepitado se le conoce como 

"desmote del algodón ll
, el cual se lleva a cabo en benefl

cios procesadores de algodón, en el que se separa la fi-

-l/Nueva Enciclopedia Temática. 
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bra de la semilla y otras impurezas, tales como: hOJas, 

tabaquillo, materias extrañas, etc. 
o 

De acuerdo a la limpieza, así es la calidad y precio 

asignado a la flbra en su comerciallzación. En el desmo

te, debe tenerse cuidado con algunos factores, especial

mente la humedad y velocidad de la máquina. La fibra es 

prensada en pacas, convirtléndose en materla prima para 

otros niveles de procesamiento agrolndustrial, tales come 

las hllaturas y textileras. 

Después de separada la fibra de la semilla queda aún 

adherida a ésta, una porción corta de fibra, llamada IIBo

rra ll
, subproducto que al desprenderlo se utlliza en agro

industrias de colchones y muebles; la semilla una vez lirr 

pia, se exprime para obtener acelte comestlble y margari

na, quedando el resíduo (torta), para alimentos de ganade 

como forraje. Parte de la producción de la semilla es SE 

leccionada y fumigada para preservarla y utilizarla en 

próximas cosechas. 

4 CAMARON(DE MAR) 

4.1 Antecedentes de la Agroindustria 

El Salvador es uno de los países más poblados del 

Continente Americano, por lo que a través de los años el 

hombre ha tenido que explotar el mar para subsistir; a p~ 

sar de que sus costas sólo tienen acceso al Océano PacífJ 

co. 
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El territorio de la república según la Constitución 

Política, comprende el mar adyacente hasta la dlstancla 

de las 200 millas marlna, contadas desde la línea de la 

más baja marea, abarcando el espacio aéreo, el subsuelo y 

el zócalo contlnental correspondiente. 

El litoral marítlmo se extiende desde el Río Paz en 

la frontera con Guatemala, hasta el Río Goascorán que de

semboca en el Golfo de Fonseca, con una longitud aproxlm~ 

da de 275 Kms. Las zonas que se han conslderado como ám

bito pesquero son: La Unión, El Tamarindo, Puerto El TrlU 

fo, La Herradura, La Libertad, Aca]utla y La Barra de San 

tiago. 

El Gobierno de El Salvador en 1952 SOllcltó a organ~ 

zaciones internacionales un estudio sobre el potencial ca 

maronero en la fauna marina del país. 

Esta pesca exploratoria fue realizada por Chrlstey 

en 1952-53 y por Wade en 1959 con resultados positivos. 

Estos investlgadores recomendaron al Gobierno salva

dorefio, que el número de licencias de pesca que se podía 

extender fuera de 18. La pesca de arrastre para camarón 

comenzó en 1956 con cuatro embarcaciones en El Puerto El 

Triunfo, aumentándose a 14 barcos en 1957; en 1958 el Go

bierno SOllcitó asistencia técnica en Biología del cama

rón a la Organización de las Naciones Unidas para la Agr~ 

cultura y la Alimentación (F.A.O.). 

Dicha asistencia fue provista por varios meses duran 

te 1959 hasta febrero de 1962. 
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En los años de 1956-57 y 1958, el número de inversi~ 

nistas para la rama de la pesca aumentó, logrando que en 

mayo de 1958, se estableciera la primera planta procesad~ 

ra de camarón, se inició con esto las primeras exportaci~ 

nes hacia los Estados Unidos; antes de exportarlo se ven

día en forma fresca en el mercado local. 

En 1962 (a pesar de las recomendaciones mencionadas 

anteriormente), los miembros de la agroindustrla pesquerc 

solicitaron al Goblerno se les permitlera aumentar la f1~ 

ta a 73 embarcacl0nes, las cuales fueron autorizadas por 

el Ramo de Economía, estableciendo este límite como máxi

mo, pudiéndose modificar en caso de necesldad. 

En 1965, E11is, recomienda disminulr a 47 el número 

de embarcaciones con un esfuerzo de pesca de 12,000 días 

al año, para lograr un 1ímlte de explotación máxima soste 

___ nible de los recursos camaroneros. 

En 1976 el salvadoreño Carlos Fuentes, recomienda 1é 

regulación en el número y duración de los vlajes por em

barcación, autorizando 2 viajes por mes de una duración 

de 8 días cada viaje, haciendo un total de 14,000 a 16,OC 

días de pesca al año como máximo; a pesar de las recomen

daciones descritas se mantiene el acuerdo de permitir 1a~ 

73 embarcaciones autorizadas. 

En 1980 las embarcaciones, pertenecfan a 11 empresa~ 

pesqueras cuyos desembarques eran procesados en 4 p1anta~ 

agroindustriales, de las cuales tres estaban ubicadas en 

el Puerto El Triunfo y una en el Puerto de La Unión. 
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Actualmen~e las empresas que se dedican específica

mente a la captura, procesamiento y comercia11zación del 

camarón están localizadas a lo largo del litoral; princi

palmente en el Puerto El Triunfo, La Unión, La Herradura, 

la Libertad y Acajutla; dicha ubicaci6n se debe a que es

tas zonas constituyen áreas pr1ncipales de arrastre del 

camar6n, lo que es ventajoso para sus costos de produccié 

Generalmente las empresas camaroneras están const1-

tuidas en sociedades an6n1mas o cooperat1vas, en donde la 

inversi6n es muy significativa ya que son empresas inte

grales, que invierten en mar y t1erra (tanto en flota, ce 

mo en el procesamiento y comercializaci6n del producto); 

las acciones están en poder de pocas farnilia~, y la mayor 

parte de éstas pertenecen a los propietarios de las embar 

caciones que a la vez son dueños de las plantas procesad~ 

ras. 

La cornercializac16n se realiza específicamente en el 

mercado de los Estados Un1dos, a un precio sumamente altc 

comparado con el mercado interno. 

En lo referente a la generaci6n de empleo la flota 

proporciona ocupaci6n a cinco personas por embarcaci6n; 

número suficiente para manipular el camar6n en alta mar, 

en las plantas procesadoras proporc10nan empleo permanen

te a unas cien personas e igual número de trabajadores 

temporales, este empleo se genera de acuerdo a la magni

tud de las plantas agr01ndustriales. La rotaci6n de los 

1nventarios en rápida debido a que es un producto altamer 

te perecedero. 

* ( ver mapa # ~, ) 



MAPA # 4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION PESQUERA EN EL SALVADOR 

1. Barra De Santlago 

2. Puerto de Aca]utla 

3. Puerto de La Llbertad 

4. Puerto El Trlunfo 



CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

1970 1971 1972 

NUMERO DE BARCOS ACTIVOS 71 71 71 
f-.TtJHERO DE VIAJES P /BARCO 23 23 24 
DIAS DE PESCA (MILES) 20 20 20 
No. DE LANCES 4,402 4,473 4,260 
GALONES DE DIESEL 4,038 4,204 4,799 
DIAS DE PESCA/BARCO 280 284 285 
LANCES SARCOS 62 63 60 
GL~S. DIESEL POR BARCO 56,876 59,211 ':)7,591 
LAI\"CES DIAS 5 5 5 
KU~ERO DE EMPRESAS 12 12 12 
PRODUCCION (MILES) 
CAl'L~RO~ y CAHARONCILLO 8,378 7,881 7,739 
EXPORTACIONES (MILES) LBS. 6,901 6,271 5,924 
C~.Hl>.RO:\ y Cl>2'fl..RONCILLO (VALOREs) 13,267 14,560 6,770 
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CAPITULO ' 11 

2. DIAGNOSTICO DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPOR' 

1 MEDIO AMBIENTE 

En este factor se analizan específlcamente los pro

blemas y sus correspondientes causas que afectan aspec

tos importantes en el país, que constltuyen las condiclo

nes externas que inciden en las operaclones de las unlda

des económicas; siendo necesario conocer las condiclones 

y tendencias tanto nacionales como internaclonales que iQ 

fluyen en la ubicación de los princlpales mercados de pro 

veedores y consumldores¡ la tendencia a la concentraclón 

en zonas específicas por los recursos naturales que se 

requieren en el proceso productivo; los aspectos legales, 

o sea estímulos y restricciones a los que están sUJetos y 

los fenómenos sociales, tales como la reforma agrarla y 1 

crisis socio-económica y polítlca actual. 

1.1 Sltuación Físlca 

1.1.1 Agrolndustria del Café 

De acuerdo a los resultados obtenldos en la lnvestl-

gación de campo el 81% de empresas agro industriales 

procesadoras del café se encuentran ubicadas en zonas ru

rales cercanas a las fincas y abasteclmientos de agua, 

con el propósito de facilitar. la captación de materia pri 

ma y la accesibilidad a las fuentes acuíferas. (Anexo Pá

gina No.268) 

Los beneficios de café se encuentran concentrados en 

áreas específlcas donde existe agua abundante, debido a 

que la mayoría realiza el despulpado del grano por la vía 

húmeda, (Proceso Húmedo, Pago No.121), pues se necesitan 
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aproximadamente 70 galones de agua por cada quintal de ca 

fé oro producido. Además la ublcaclón estratégica de dl

chos beneficios cerca de las plantaciones, se debe a que 

cuando el grano ha sido cortado es necesario despulparlo 

en un plazo no mayor de 24 horas, debido a la pereclblll

dad que ocasiona la fermentación en el grano uva. 

Las principales zonas de cultivo se pueden ubicar en 

las Zonas de Occidente, Central y Oriental. En la Occi

dental se encuentra el 46.2% del área total cultivada, si 

guiendo la Central con el 27.3% y el 26.5% en la Zona 

Oriental (Ver Cuadro No. 2, Pág. 6). 

Entre los problemas que afecta la captación de café 

uva, incide la competencia, 10 que los beneficiadores con 

trarrestan brlndando más prestaciones a los productores 

por las entregas de la cosecha, como es el pago del tran~ 

porte de la finca a recibideros o beneficios; la agl1lza

ción en los trámites en la liquidación por la entrega de 

la materia prima o sirviendo de intermedlarios en los ban 

cos para la obtención de crédltos de avío; además propor

Clonan sacos, pitas, pesaJe, pago de p1anll1as, etc. (Ane

xo, Pago 269). 

Otros problemas relevantes identificados en la capta 

ción son: los bajos rendimientos, la perecibilidad y el 

transporte, aspectos que inclden grandemente y que se ana 

lizan con mayor detalle en las partes siguientes del dlag 

nóstico que se relacionan con éstos. 

Los productores que abastecen de materia prima en un 
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porcentaje bastante representativo de beneficios de café, 

oscila de 1 a 100, observándose en menor proporclon, mayo 

res rangos de proveedores. Un número reducido de abaste

cedores se consldera que puede ser una limitante para que 

estas agroindustrias trabajen a mayor porcentaje de capa

cidad instalada; aunque puede darse el caso de que los 

productores abastecedores sean pocos,pero que el volumen 

de producción café-uva que proveen sea alto (Anexo página 

No.271), debido a las grandes extensiones cultivadas. 

Las Sociedades Cooperatlvas privadas y las Asociacio 

nes Cooperativas del sector reformado, poseen abasteclml~ 

to propio de materia prima, es decir sólo procesan el pro 

ducto de sus socios; sin embargo algunas de estas Cooper~ 

tivas procesan el producto de otros productores. (Anexo 

pág. 271). 

l. f. 2 Agroindustria de la Caña de -Azúc-ar-

Las plantas agro industriales procesadoras de caña de 

azúcar están ublcadas en áreas rurales, dispuestas estra

tégicamente, próximas a las extensiones de terrenos culti 

vados de caña, considerando además, la disponibilidad de 

insumos, tales como: mano de obra, agua, energía eléctrl

ca, etc. (Anexo Página No. 268). 

Entre los principales problemas que afrontan los in

genios en el aprovisionamiento de materia prima se identi 

fican: las entregas masivas de grandes volúmenes de caña 

quemada sin considerar que ésta haya alcanzado su madure 
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fis10lógica y comercial, ocasionando bajos rend1mientos 

que afecta en la pérdida de 10 lbs. de azúcar aproximada

mente por 1 tonelada de caña (Te) quemada, de acuerdo a 

entrevistas personales, ya que normalmente de 1 tonelada 

corta se obt1ene 200 lbs. de azúcar¡ además de presentar 

alto porcentaJe de perecibilidad por la cantidad de ba~~ 

rias que contrae después de la quema; presionando al inge 

nio a rec1birla y procesarla en el menor tiempo posible, 

ya que recomiendan molerla como máx1mo 48 horas después 

de quemada, obteniendo al procesarla baJos rendimientos, 

dando como resultado pérdidas representativas en la elabs 

ración de azúcar. Algunas veces los cañicultores se aprs 

vechan de la situación conflictiva para quemarla, con el 

propós1to de facilitar la roza y reduc1r sus costos deman 

dando menos Jornales. 

Entre las principales prestaciones que ofrecen en 

los ingenios a los cañicultores por la entrega de su pro

ducto se tienen: el pago de transporte, la agilidad en 

los trámites y servir de intermediar10s, para facilitar 

créditos de avío (Anexo pág. No. 270). Cabe mencionar que 

en algunos 1ngenios investigados expresaron que el gasto 

en que se 1ncurre por el pago en la movilización de la ma 

teria prima incrementa los costos de producción de la 

planta agroindustrial. 

El rango de productores que abastecen a la mayoría 

de ingenios oscila de 201 a 300 cañicultores; se conside

ra que al igual que en el sector café, dichos rangos no 

son determinantes, ya que pueden ser pocos abastecedores 

pero grandes productores de caña de azúcar. (Anexo pág No~ 
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1.1.3 Agroindustria del Algodón 
~ 

La ublcaclón física de las plantas desmontadoras de 

algodón se encuentran en áreas rurales (Anexo pág. No.268 

de acuerdo a la capacldad lnstalada que estas agr2 

industrias poseen y por la cercanía a los centros de cul

tivo, facilitando de esta forma la entrega de la cosecha 

a los cultivadores de algodón. 

Los problemas que han sufrldo los algodoneros en los 

últimos años son las situaclones cllmatéricas (sequía), y 

la disminución de áreas cultlvadas del algodón; repercu

tiendo el primer problema en alto porcentaJe en los rendi 

mientos, sobre todo cuan~o se realiza el desmote en las 

plantas agroindustriales, (Anexo, Pág. 269), Y el segun

do problema relatlvo a la dismlnución de las áreas culti

vadas de algodón ha afectado directamente los volúmenes 

de producción de algodón rama. 

Las prestaciones que ofrecen en los planteles de de~ 

mote de la Cooperativa Algodonera Ltda. (COPAL) por la e~ 

trega de la cosecha a los productores son la agilldad en 

los trámites a los socios, en lo que respecta a recepclón 

de la materia prima (algodón rama), liquidación a corto 

plazo de la cosecha, facilidad en la adquisición de insu

mos, tales como: insecticldas, funglcldas, nematicldas, 

etc., e irrigación aérea de los mismos, con tarifas de 

~10.50 por manzana, aproximadamente. 
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Con respecto a los productores que abastecen de mat~ 

ria prima a los planteles de la Cooperativa Algodonera 

Ltda.; expresaron en d~chas plantas agroindustriales que 

poseen abastecimiento propio, ya que el volumen de produ2 

ción corresponde a los diferentes socios a quienes les 

son autorizadas licencias de siembra (Anexo pág.No.270). 

1.1.4 Agroindustria del Camarón 

Las empresas que se dedican a la captura, procesamie 

to y comercialización de los productos del mar, se encuen 

tran localizadas en su mayoría en las costas; siendo esta 

las de mayor capac~dad instalada, algunas empresas proces 

doras están ubicadas en San Salvador. 

Las principales zonas pesqueras del país son: Puerto 

El Triunfo, Aca)utla, La Unión y La Libertad; en estas zo 

nas consideradas áreas urbanas, se encuentra el mayor núrn 

ro de empresas camaroneras, debido a la facilidad de dese 

barque y mano de obra que estas zonas presentan. 

El número de barcos arrastreros autorizados para la 

captura del camarón es de 192, pero los que operan actual 

mente en la captura ascienden a 135 barcos. 
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Para agllizar los trámites de comerciallzación las 

oficinas centrales de éstas empresas camaroneras se en

cuentran en San Salvador. Las zonas costeras menclonadas 

con anteriorldad, constituyen las áreas principales de 

arrastre de camarón, siendo ventaJa para las empresas de

bido a la dismlnuclón de los costos de operación, ya que 

facllita el traslado y desembarque del camarón descabeza

do. 

El principal problema que se les presenta a las empr 

sas camaroneras en la adquisición de materia prlma es la 

perecibilidad del producto (Anexo Pág. No.269), ya que la 

manipulación del camarón debe realizarse en rondlclones 

higlénicas, debido a que cualquier materla extraña entre 

los volúmenes capturados puede contaminar y acelerar la 

descomposiclón, ocasl0nando la pérdida del producto extra 

do. Entre otros problemas que afectan en menor proporcló 

----soñ -10s bajos rendlmientos (por la captura de -c-amarones 

juveniles y el volumen por esfuerzo de pesca), el robo en 

alta mar, el transporte, la competencia, etc. 

Entre las prestaciones que otorgan las empresas pro

cesadoras a los capturadores del producto, se encuentran 

los servicl0s de mantenlmiento a la flota de barcos (Ane

xo pág. No.270) facilltando en dichas plantas los insumos 

necesarios, como son los repuestos y accesorios, herramie 

tas, lubrlcantes, acelte dlesel, flltros de aceite de mo

tor, etc.; otra prestación son las bonificaciones propor

cionadas al capltán del barco, de acuerdo al volúmen del 

camarón capturado, tratando de evitar la venta del produc 

to en alta mar, a los moralleros. 
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Las empresas procesadoras de camarón poseen abasteci 

miento propio (poseen flota pesquera), solamente una emp~ 

sa mencionó no tener flota pesquera, la cual adquiere la 

mater1a prima (camarón) de empresas que solamente captura] 

dicho producto. 

La inversión en la flota pesquera es significativa, 

ya que el costo est1mado de un barco está entre US$400,001 

a US$ 600,000.00, los cuales son adquir1dos usados en el 

extranjero. 

1.2 Var1ables Económ1cas 

La realidad eC0nómica en que interactúan las empre

sas agroindustr1ales, obedece a problemas estructurales, 

tales como la dependenc1a de las exportaciones de los pro 

ductos trad1C10nales de exportación, la concentración de 

los recursos naturales y medios de producc1ón, y la desi-
- - -

gual distribuc1ón del ingreso. 

1.2.1 Exportaciones 

Los productos tradicionales de exportación contribu

yeron con más del 75% en la generación de divisas,en 1986 

según el cuadro No.6. Característica de todos los países 

subdesarrollados es que el grado de dependencia esté en 

relac1ón a las exportaciones, siendo la mayoría productos 

agrícolas, cuya demanda está en función de medidas protec 

cion1stas, todas tendientes a reducir los precios mundia

les y a restringir el volumen de exportación, tanto de 

países subdesarrollados como desarrollados; mostrando ma

yor incidencia en los menos desarrollados, ya que les dis 

minuye la oportun1dad de generar más divisas; la tasa de 

sus ingresos y el empleo. 
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CUADRO No. 6 

EXPORTACIONES DE BIENES 
(FOB) 

(Millones US $) 

PRODUCTOS TRADICIO MILES DE 
NALES EXPORTACION 1984 % 1985 

Café oro 449.8 62 447.5 

Algodón oro 9.1 1.3 29.0 

Azúcar cruda 25.9 3.6 23.2 

Camarón 20.2 3.0 9.8 

SUB-TOTAL 505.0 69.0 509.5 

EXPORTACION GLOBAL 725.9 100 678.9 

FUENTE: Memoria BCR 1986 

TON. 
% 1986 % 

66 504.9 70.8 

5 4.5 0.6 

3 25.3 3.5 

1 17.0 2.4 

75 551.7 77.3 

100 713.0 100.0 

Las características que presentan las exportaciones 

del azúcar 1/ son similares al comportamiento de las ex

portaclones del café, algodón y camarón¡ siendo las SigUl( 

tes: 

a) Variabilidad con tendencias a la baja de los precios 

en el comercio internacional. 

b) Varios países han incrementado su capacidad instala

da para producirlos, aumentando la competencia mun

dlal. 

l/Tesls: "Dlagn6stlco Factorial de la Rama Industrial del 
- AzGcar". 1985. U.C.A. 
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c) Los mercados tradicionales de paIses desarrollados 

capitalistas, limita el crecimiento de las exporta

ciones en la búsqueda de nuevos mercados, como en e] 

caso del camarón. 

d) En los casos del café y azúcar, las exportaciones eÉ 

tan reguladas a través de cuotas. En el algodón es 

mInlma la cantidad exportada en los últimos años. 

Todas las situaciones anteriores preSlonan a que los 

precios de los productos tradlclonales de exportaclón en 

el mercado lnternaclonal dismlnuyan, al extremo que estos 

en algunos casos no cubren los costos de transformaclón, 

aunado a que los productos tradlclonales agrIcolas son 

atacados por plagas y enferwedades, teniendo que adqulrir 

insumas (hlerblcldas, pesticldas, fertlllzantes, abonos) 

importados de los paIses desarrollados, incurriendo en ma 

yores costos en ía fase del cultivo; con relación a la ac 

tividad productlva camaronera, tamblén importan: equipo 

de navegación y accesorlOS, repuestos y herramientas, ga~ 

refrigerante, bisulfito de SOdlO, dlesel, ~ubrlcantes,etc 

1.2.2 Recursos y medios de producción. 

El Salvador, al igual que muchos otros paIses en 

vIas de desarrollo, se han caracterizado por una alta con 

centración de la riqueza, de las actlvidades productivas 

y del ingreso nacional, manifestándose mayormente en aqu~ 

110s sectores económicos que han constituido el eje de la 

economIa nacional. 
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La concentraclón del ingreso ha originado una desl

gual distribución del mismo, ocasionando que la mayoría 

de la población no tenga total acceso a los servicios y 

a la canasta básica de bienes. 

Café 

Azúcar 

Algodón 

CUADRO No. 7 

COMPOSICION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 1982 
DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS TRADICIONALES 

DE EXPORTACION 

NUMERO ESTABLE PERSONAL REMUNERA 
- % % ClONES CIMIENTOS OCUPADO (MILL.t) 

47 78 5,391 58 27.4 

9 15 3,235 35 16.9 

4 7 622 7 3.8 

% 

5 

3 

TOTAL 60 100 9,248 100 48.1 10 

FUENTE: Dlrecclón General de Estadístlcas y Censos. Tomo 
11, Agroindustrlas y Avances del Censo 1982.r 

En 1982, de 60 empresas agroindustriales de los pro

ductos agrícolas tradicionales de exportación, 47 corres

pondían a beneficios, despulpadoras y trilladoras de café 

o sea que el 78% de establecimientos se encontraban dedi

cados a la actividad de dicho rubro; al mismo tiempo con~ 

titUla el sector que generaba mayor empleo y remuneracio

nes en la agroindustria. (Según cuadro No. 7), lo que de

muestra que hasta la fecha, la principal característica 

del sector agroindustrial es la evidente concentración de 

la actividad económica de los productos tradicionales de 
exportació n 
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Con relación a la act~vidad del recurso pesquero la 

cantidad de embarcaciones autor~zadas asc~ende a 192 bar

cos, pero solamente el 70% (135) de estos operan a lo lar 

go del litoral salvadoreño. 

La mitad de la flota pesquera autorlzada y operando 

pertenecen a empresas dedlcadas a la extracción y una 

cuarta parte pertenecen a las empresas integradas en su 

modo de operacbón. 

De las 135 embarcaciones camaroneras reportadas y au 

torizadas, no todas operan contínuamente por razones de 

mantenimiento rutincY~o, reparaciones menores y debLdo a 

las fluctuaciones estacionales en la dispon~bilidad del 

recurso, ya que existen algunos meses de mayor captura de 

camarón. 

La forma de operax de la flota camaronera es reali

zar dos viaJes por mes, oscilando entre 8 y 15 días la du 

ración de dichos viaJes, las embarcaciones empleadas tie

nen una vida útil de 5 a 20 años y las espec~ficaGiones 

técnicas de los barcos, de la pesca marina industrial ge

neralmente son las siguientes: 

Eslora 

Manga 

Puntal 

Tonelaje o Registro Bruto 

Tonelaje o Registro Neto 

Casco 

Capacidad de bodega 

Tipo de refrigeración 

67.0 pies 

18.9 pies 

10.3 pies 

87.8 ton. 

54.96 ton. 

Hierro, o fibra de vidrio 

6.00 ton. 

Tinas 
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El número de embarcaciones operando en la pesca art~ 

sanal es de 4,968; distribuidos en todo el litoral, ope

rando la mayoría en la región IV (Usulután, San M~guel y 

La Unión) con 2,668 embarcaciones. 

La lancha utilizada es de fibra de vidrio, se llama 

comúnmente panga y tiene las característ~cas siguientes: 

Casco Fibra de vidrio 

Eslora total 20 pies 

Manga 4.58 pies 

Puntal 1. 75 pies 

Calado 5.00 pulgadas 

Capacidad neta 1,000 libras 

Med~os de propuls~ón Motor fuera de borda. 

Los botes de madera o cayucos tienen las caracterís

ticas siguientes: 

Casco 

Eslora total 

Manga 

Puntal 

Calado 

Madera 

Desde 13 

Desde 2 

Desde 1 

Desde 2 

hasta 33 pies 

hasta 5 pies 

hasta 5 pies 

hasta 6 pulgadas 
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CUADRO No. 8 

COSTO DE LOS INSUMOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES 

.ANos COOPS. GRUPOS PESCADORES TOTAL SOLIDARIOS INDIVIDUALES 

1983 315,401 119,002 6,737,761 7,172,164 

1984 345,564 185,055 7,202,653 7,733,272 

FUENTE:CENDEPESCA 

Dentro de los principales insumas importados estan 

el combustible y lubricantes y de origen interno tenemos 

el hielo como insumo pr~ncipal, según ~nformación obteni

da en la ~nvest~gación; se estima que el valor de los ~n

sumos para 1983 fue de ~315,401 y para 1984 ~345,564, pa

ra las Cooperativas y para los grupos solidarios fue de 

~1J9,002, en el 83 y i185,055; para el 84; los pescadores 

individuales en 1983, los insumas fueron i6,737,761 y pa

ra el 84 i7,202,653. 

1.2.3 Distribución del Ingreso. 

Otra característica del sector agroindustrial de los 

productos agrícolas tradicionales de exportación, es que 

el nivel de remuneración percap~ta es mas bajo en la agro 

industria cafetalera, ya que en 1982 fue de ~S,082.S0 anu 

les aproximadamente, en comparación al azúcar de iS,224¡ 

anuales y el algodón de ~6,109, aproximadamente; y aún m~ 

nor que el promedio anual del sector agroindustrial de di 

chos rubros, que fue alrededor de iS,201, anuales¡ según 

cuadro No. 7. 



1.3 Aspecto Legal 

1. 3.1 Café 
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La reglamentación de las exportaciones y comerciali

zación interna del grano del cafeto es aplicado por el 

Instituto Nacional del Café (INCAFE) creado por Decreto 

No. 75 del 2 de enero de 1980; como organlsmo estatal con 

la finalidad de nacionalizar el comerClO exterior, que ha 

ocasionado dlvergencias entre el gobierno central y el 

sector cafetalero prlvado, e~ lo que respecta al carácter 

político y en la defensa de intereses de cada sector; oc~ 

sionando desavenencia en el prlvado, afectando el margen 

de sus ,ganancias, por lo que han descuidado 23S labores 

agrícolas, incidiendo en el volumen de producclón nacio

nal del grano. 

Con la creaclón del INCAFE, se rompe con el esquema 

tradicional de llbre comerClO que eXlstía antes de las r~ 

formas en los años 1979-1980, dlCho Instltuto se convier

te en el regulador de la economía cafetera, constituyénd~ 

se en una variable muy influyente en los cambios coyuntu

rales, debido a que el sistema de comercialización del ca 

fé cambió sustancialmente, ya que se observan diferencias 

en dicha actividad. 

Las principales diferencias en dicha reforma son: 

ANTES DEL INCAFE 

-Los caficultores efectuaban 

sus entregas a los diferen

tes compradores que benefl

ciaban y exportaban el café. 

DES PUES 

-Las entregas se realizan. 

a los diferentes benefi

cios autorizados por el 

INCAFE, quienes procesan 

el café y lo devuelven a 

dicho Instituto. 
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ANTES DEI, INCAFE 

-Los precios se establecían 
por medio de negociaciones 
entre compradores y produ~ 
tores. 

-Las ventas se efectuaban 
en común acuerdo entre pro 
ductores y compradores. -

-Las ventas externas las rea 
lizaban los diferentes bene 
ficiadores exportadores. -

DESPUES 

-El preclo es fiJado por 
el INCAFE únicamente. 

-Las ventas se realizan al 
INCAFE, de acuerdo a por
centaJe de compra estable 
cida por éste, fluctuando 
anualmente. 

-Las ventas al exterior la 
realiza sólo el INCAFE. 

En el actual sistema de comercio externo e interno 

del café se establece una centralización en las decisio

nes, lo que ocasiona un efecto desmotivador en los cafi

cultores y beneficiadores, reduciendo conslderablemente 

la producción en las fincas y beneficios; debido a que 

los precios ponderados reducen los ingresos de ambos, por 

el monopolio gubernamental en la comerciallzación. 

Otra entidad que regula las exportaciones de dicho 

rubro, es la organización internaclonal del Café (OIC) 

ente externo, que dictamina las cuotas o cantidades del 

producto que han de ser adqulridas en el mercado interna

cional. 

Estados Unidos, Europa y en otros años, algunos paí

ses no miembros, tales como: Polonia, Rumanía, israel, 

etc., son mercados externos conque se cuenta para el café 

ya que compran un promedio del 45% y 15% respectivamente. 

El mayor comprador en Europa es Alemania Occidental. Di

cho mercado se caracteriza por ser m&s exigente en cuanto 

a calidad.! 
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1.3.2 Caña de Azúcar 

Con la creación del Instituto Nac~onal del Azúcar 

(INAZUCAR) por Decreto No. 237, del 20 de mayo de 1980, 

desaparece la comisión de Defensa de la Industria Azucare 

rae La organización de la Rama Agroindustrial del azú

car se mantiene, ya que la demanda interna potencial no 

tiene acceso con facilidad al producto por la desigual 

distribución de los ingresos y la tendenc~a a la dism~nu 

ción del precio ~n~ernacional del azúcar cruda; por lo 

que solamente el sector públ~co puede contribuir a la ren 

tabilidad en la producción agroindustrial del azúcar; ade 

mas, puede br~ndar f1nanc~am~ento para el déficit por co

merc~alizac~ón, realizando las operaciones de maqu~lado 

en los ingenios y la compra de caña de azúcar, tratando 

de asegurar gananc~as para los ~nvolucrados. 

La cuota de consumo ~nterno del azúcar es fiJada anu 

mente por la Asamblea de Gobernadores, d~cha Asamblea es

tá integrada por los m~embros s~gu~entes: M~nistro de 

comercio Exterior, M~n~stro de Planificación, Min~stro de 

Economía, Ministro de Agricultura, M~nistro de Hacienda y 

el Presidente del Banco Central de Reserva. 

1.3.3 Algodón 

La Cooperat~va Algodonera L~m~tada (COPAL), se esta

bleció por Decret0 No. 2 del 16 de mayo de 1942, s~endo 

una institución de carácter pr~vado, que tiene por obJeto 

velar por el cultivo, procesamiento y comercializaclón de 

dicho rubro; Decreto que ha sido modificado a medida que 

ha sjdo necesarip. Las disposiciones legales y reglamen-
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tos relativos al cultivo del algod6n, no han sido aplica

dos con efectividad, contribuyendo en la dismlnuci6n de 

dicho cultlVO, lo que demuestra la necesldad de evaluar 

y reformular dichas disposiciones acorde a técnlcas modeI 

nas.! 

1.3.4 Camar6n 

El desarrollo de la actividad pesquera está contem

plada en la Ley General de la Actlvldad Pesquera, creada 

por Decreto No. 499 de la Junta Revolucl0naria de Gobler 

no el 14 de septiembre de 1981. 

La Direcci6n General de Recursos Pesqueros, en 1981 

era la instituc16n encargada de aplicar la Ley, el Insti

tuto Salvadorefio de Investigaci6n Agrícola y Pesquera, en 

1982; y el Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA), 

desde 1983; por medio del Decreto No.125 de la Asamblea 

Constituyente._~/ 

Otras leyes que intervienen en la actividad pesquera 

son: Ley de Navegaci6n y Marlna, Ley Reglamentarla de Ma

rina; Ley de Riego y Avenamiento, Ley Forestal y el c6dl

go de Sanidad. 

Según los resultados obtenidos en la lnvestigaci6n 

un porcentaJe bastante representatlvo de agroindustrlas 

beneficiadoras de café, ingenios del INAZUCAR y empresas 

camaroneras, gozan de incentivos fiscales; algunos menci2 

_1_/Diario Oficial No.236, Tomo 277, 22 de Diciembre 1982. 
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naron no gozar de dlChos estímulos, expresando que los 

trámites son engorrosos, como en el caso de los ingenios 

privados y los planteles algodoneros. 

El incentivo fiscal que más usan las empresas es la 

franquicia aduanera, que consiste en la exenclón de im

puestos para lmportar maquinarla, equipos repuestos y ac

cesorlOS; otro lncentivo fiscal que gozan estas empresas 

es la exenclón de impuestos, tasas y contrlbuciones y al

gunas están exentas del 5% en el pago de timbres y papel 

sellado (Anexo, págs. 308, 309). 

1.4 Fenómenos soclales 

En el país, a partlr de octubre de 1979 se verifica

ron una serie de cambl0s estructurales respaldados guber

namentalmente y con alcances dellmitados dentro de la es

tructura social y económica. 

Los obJetivos básicos de dlChos cambios se definen 

en el Plan Trienal preparado por el Minlsterio de Planifi 

cación para 1981-1983, los cuales son: 

Conformar una economía social y una sociedad dinámi-

ca. 
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Satisfacer necesidades basicas de la población. 

Lograr una d~stribución equitativa del ingreso y la 

riqueza. 

Conformar una población culta, solidaria y organiza

da. 

2.1.4.1 Reforma Agraria 

El cambio en la estructura de la tenencia de las tie 

rras agrícolas, a raíz del proceso ~niciado por un nuevo 

gobierno por Decret0 No.153 y 154 del 6 de marzo de 1980 
, 

entrando en vigenc~a como "Ley BaS1Ca"¡ es considerado co 

mo uno de los instrumentos que forman la base estructural 

de la polítlca económica. 

El desarrollo de dlcha reforma está d cargo del Ml

nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) , en coordina

ción con las demas instltuciones del Estado, siendo el 

ejecutor el Instituto Salvadoreño de Transformación Agra

ria (ISTA). 

La implantación de la Reforma Agraria permite la ex

propiación por parte del estado, de las extensiones de 

tierras que excedan de 100 Has. en suelos clases 1, 11, 

111, IV Y de 150 Has. en suelos clases V, VI Y VII. 

En dicha Ley se define el tipo de compensación para 

el expropietario, los lineamientos para organizar a la po 



blación rural y se declara dicho proceso como de utilidad 

pGbllca y de inter~s soclal. 

El proceso de Reforma Agraria se dividió en tres fa

ses: la primera afectó a todos aquellos propietarios que 

tuvieran una extensión mayor de 500 Has., representando 

el 12.1% de la superficle agrícola equivalentes a 223,806 

Has., la segunda, afectaría las propledades comprendidas 

entre 100 y 500 Has., representando el 18.5% que corres

ponde a 342,877 Has. de tlerras con vocaclón agrícola. 

Dicha ley en los artículos 4 y 6, señala que de las 

propiedades a intervenir podrían los proplet~rios recla

mar una extenslón que oscllaría entr~ 100 y 150 Has. de 

acuerdo a la calldad de la tierra, elegida por los expro

pietarios, conslderándose como "Derecho de Reserva". La 

Fase I ha sido parcIalmente llevada a cabo; la Fase II, 

cuya importancla resldía en las propiedades a afectar deg 

tro de los productos agrícolas de exportación; 30.5% de 

tierras cultivadas de caf~f 30.4% del área de algodón y 

20.5% de caña de azGcar _'_/, fue desfasada. 

En cambio, fue aprobada la Fase JII, por Decreto 207 

que afectó las propiedades en favor ~~ sus cultivadores 

directos y adicionalmente el Decreto 842 que abarca en el 

proceso todas las proplcdades adquir~das por el ISTA an

tes de 1980, con similitud de trataffi1ento a la primera fa 

se. 

Cabe mencionar, que los beneficios de café, en la ma 

yoría de los casos fueron separados ~e la propiedad agro-

_'_/Plan Agropecuario 1981-83. MAG 
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pecuaria, por 10 que quedaron fuera de la expropiaclón. 

La mayor parte del área en donde se trabaJa en forma 

colectiva por las Cooperatlvas de la Reforma Agrarla, se 

cultiva con productos tradlcionales de exportación. _1_1 

CUADBO No. 9 

AREA DE DESARROLLO. REFORMA AGRARIA. EL SALVADOR 1986 

DECRETOS No.DE % DEL SECTOR % DE LA SUPERFICIE 
MANZANAS REFORMADO AGRICOLA DEL PAIS* 

154 299,838 58.2 11.6 

842 79,661 15.4 3.1 

207 136,087 26.4 5.3 

TOTAL 515,586 100.00 20.0 

FUENTE: PERA ISTA 

*Calculados sobre la estimación de superficie agrícola na 
cional de 2.59 millones de manzanas. 

De acuerdo a la investigaclón de campo realizada, c~ 

si en la totalidad de empresas beneflciadoras de café, en 

la mayoría de plantas extractoras de azúcar y en la tota

lidad de planteles de desmote de algodón; consideran que 

la reforma agraria afecta negativamente el desarrollo agrE 

industrlal de los productos agrícolas tradlcionales de ex

portación. (Anexo pág. No.292), expresando que dlcha re

forma ha ocasionado baJa en la producción, debido a que 

los productores no beneficiados están desmotivados a pre~ 

tar la debida atención t6cnica a sus fincas. 

1 IBoletín de Ciencias Económicas y Sociales. UCA, Julio 
-- Agosto 1986, pág. 228. 
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Con respecto a las Cooperativas del sector reformado 

beneficiadores de café y en algunos ~ngenios del INAZUCAR 

opinaron que no afecta dicha reforma expresando que si se 

trabaja a conciencia, desde el punto de vista social se 

benefic~a la mayoría de la población. 

Entre las razones de mayor importancia expresadas en 

los establecimientos agroindustriales de café, caña de az 

car y algodón, que respondieron que la Reforma Agraria 

afecta negat~vamente, se t~enen:' la mala aplicación de la 

reforma, op~nando que no se dio una ~mplementación adecua 

da de parte del gobierno, debido a que persigu~ó fines po 

líticos y no económicos; incid~endo además, la mala admi

nistración, por la falta de concient~~ación y capacidad 

administrativa de parte de los socios y juntas direct~vas 

de las cooperativas reformadas y el abandono y lot~f~ca

ción de fincas, por la desconfianza, especulac~ón e incer 

tidumbre de parte de los propietarios involucrados. 

1.4.2 Crisis Socio-Económica 

A finales de 1979 y el inic~o del 80, Re da una ten

denc~a al agravamiento socio-político en el País, refle

jándose en un quebrantamiento económico, hasta alcanzar 

discrepancias de diferen~es índoles en los sectores pro

duct~vos, y al mismo tiempo la confrontación bélica de la 

fuerzas antag6nicas imperantes. 
( 

En esta época se observa una fuerte fuga de capitale, 

y una acelerada corr1ente migratoria, aunado al cierre y 

paralización de 150 empresas, en el período 1979/1981; in 
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crementando en 15,539 personas desempleadas y obstaculi

zando el acceso a la canasta de productos básicos por la 

insuficienc~a de los ingresos en las familias afectadas, 

que ocasiona una desinversión de ~102.6 mlllones~ según 

el cuadro slguiente. 

CUADRO No. 10 

EMPRESAS CERRADAS O PARALIZADAS, DESEMPLEO Y DESINVERSION 
(Período 1979-1981) 

ANos EMPRESAS DESEMPLEO POR DESINVERSION 
CIERRE (MILLONES DE ~) 

1979 26 6,226 28.9 

1980 113 8,329 64.2 

1981 3 115 2.4 

OTROS 8 869 7.1 

TOTAL 150 15,539 102 0 6 

FUENTE: Ministerio de Economía. Registro de Empresas 
Cerradas, listados parclales, fechas diversas. 

La crisls es agudizada por la guerra, ya que los gru 

pos insurgentes han da fiado el transporte, ~uentes, el sis 

tema eléctrioo y de comunlcaClones a nivel nacional. 

En la investigación de campo realizada en la mayoría 

de beneficios de caf~, expresaron que la actual crisis so 

cial, económica y polítJ.ca afecta el desarrollo agroindu.§. 

trlal del país, debido a la falta de incentivos para in

versión, aduciendo que ]a mala admlnistraclón del gobier

no ha ocasionado Id inseguridad física y Jurídica, el aba 
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dono y lotificación de áreas fértiles y productivas, un 

alto grado de incertidumbre respecto al futuro, la ele

vación de los costos de los insumos y la destrucción de 

plantaciones y establecimientos agroindustriales, por la 

actual sltuación bélica imperante. 

En las plantas extractoras de azúcar privadas y del 

INAZUCAR, consideraron que las deficienclas en el funcio

namiento adrninistratlvo, financiero y presupuestario esta 

tal, afectan la agroindustria nacional, aunado a que los 

créditos de avío son concedidos inoportunamente, no exis

ten incentlvos para inverslón e lnvestigación y la diver

gencia existente entre el sector público y privado, que 

ocasiona la dismlnución en la producclón. 

En los planteles algodoneros, mencionaron que el aba 

dono o lotlficación de áreas cultivables y la falta de cr 

ditos oportunos obstaculizan el desarrollo de los produc

tos objeto de estudio. 

En algunas empresas camaroneras externaron que la 

crisls ha ocasionado desestímulo para la inversión y ha 

afectado incrementando los costos en los insumos. 

En otros establecimientos agroindustriales se abstu

vieron de opinar. 
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2 PRODUCCION AGRICOLA y PESQUERA 

2.1 Inversión 

2.1.1 Café 

Para la producción de café se requiere una inversión 

en los siguientes aspectos: 

CLASE DE CONCEPTO VALORES COSTOS % SUELOS 

I III ArrendamJ.en -
to x Mz * (/. 225.00 Fijo 11 % 

Costo x Mz (/.1,891.78 Variable 89 % 

TOTAL (/.2,116.78 
*Costo PromedlO 1/ 

La inversión se descompone en capital fiJo y en va

riable. Los primeros absorben el 11% del total de la in

versión y los segundos, el 89%. 

El monto según el total de área cultlvada que es de 

234,200 Mz. alcanza los 496 millones de colones. En fijo 

serían 55 millones de colones y en variables 441. 

cuando se analiza la forma en que están constitui

dos los costos varia bles se tiene que una porción bastan

te significativa o alta se destina al pago por jornales 

los que ascienden a (/.1,072 por manzana. Si el área total 

cultivada es de 234 mll manzanas el monto de Jornales se

rá de 251 mlllones de colones igual al 51%. 

Como el factor tierra acusa un 10% del total de in

versión, el resto que es el 39%, si~e para el pago a los 

otros insumos. 

Cuando el rendimiento pOl: manzi!lllla del orden de los 

14 QO/oro en promedio y el precio al productor por quinta 
l/Pago de arrendamiento de tierras según su clase. 
- Decreto No. 44, D.O. 11-12.79. 
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de ~278.oo se obtiene un ingreso por manzana de ~3,900.oo 

que permiten una utllidad del 84% sobre el costo. 

, , 

Si se promueve la agroindustriallzac16n con fondos 

excedentes que van a las manos del productor, se tendría 

un total de 417 millones paxa inversi6n en el desarrollo 

agrolndustrlal que no incluye beneficiado; pues este se 

encuentra en la actualidad trabajando al 48% de su capaci 

dad instalada. 

CUADRO No. 11 
ESTIMACION DEL COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO 
NACIONAL POR MANZANA Y POR QUINTAL CAFE ORO 

RUBRO C O S E e H A S 
1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

Insumos rt 299.83 rt 301.06 rt 345.24 rt 380.42 

Fase Agrícola 321.11 321.11 321.11 321.11 

Fase Recolec-... 1,289.65 1,018.59 1,261.17 951.27 Clon 

Adnlinistrati vo 53.96 46.56 54.54 47.10 

Imprevistos 92.62 79.94 93.62 80.86 

Intereses 150.53 118.88 147.19 111. 02 

Total x ME 2,207.70 1,886.14 2,222.87 1,891.78 

qq oro x Mz. 14.94 11.80 14.6] 11. 02 

Costo x qq 147.77 159.84 152.15 171. 67 

FUENTE: INCAFE 

El costo de procesos subsiguientes tales corno tosta

do y molido es de rt20.oo qq., con el excedente 417 millo

nes se podría dar un tratamiento adicional con esos proc~ 
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sos a 2.1 millones de quintales representando estos el 

65% de la producclón naclonal de café. 

El precio a que se vende el qUlntal oro internacio

nalmente es de ~750.oo y ya molldo es de ~790.oo que dan 

un ingreso adicional de t40.oo por quintal 19ual a un mon 

to de 84 mlllones (2.1 millones de quintales x ~40.oo = 
17 millones de dólares.) 
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. 2.1.2 Caña de Azúcar 

Para la producci6n de azúcar se requiere de una in

versi6n en los siguientes aspectos: 

tierra x Mz. 

costo x Mz. 

~ 200.00 

~261.16 

~4,461.16 

fijo 4.00 

varlables 96.00 

100.00% 

La inversi6n se descompone en capital fiJo y varla

ble, correspondiendo al prlmero el 4% y al segundo el 96% 

El monto según el total de área cultivada que es de 

55,200 manzanas, alcanza 246 millones de colones, en fiJo 

serían 10.0 millones de colones y en variables 236.0 ml

llones. 

Cuando se analiza la forma en que están constituidos 

los costos variables se tiene que una porci6n signlficati 

va se destina al pago por Jornales, los que ascienden 

~3,416.34 por manzana. 

Si el área total cultivada es de 55,200 manzanas el 

monto de jornales es de 188.5 millones de colones igual 

al 80%, quedando el resto para el pago de los otros insu-

mas. 

El rendimiento por manzana de caña de azúcar ha sido 

del 60 TC/mz y el precio por tonelada corta es de ~52.00 

se obtiene un ingreso por manzana de ~3,210.oo lo que 

permite una p€rdida del 70%. 
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JORNALES 

Preparación de Tierra 

Siembra 

Labores Cultivo 

Recolección 

rt 516.64 

157.03 

305.29 

2,437.38 

rt3,416.34 por Mz. 
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2.1.3 Algodón 

Para la producción del algodón se requiere una inver 

sión en los siguientes aspectos. 

Tierra por Manzana 

Costos de Produc./Mz. 

COSTO TOTAL 

~ 125.00 

3,917.04 

3% Costos Fijos 

97% Costos Variables 

4,042.04 100% 

La inversión se descompone en capital fiJo y en va

riable, los primeros absorven el 3% del total de la inver 

sión y los segundos el 97%. 

Si para cult1var una manzana de algodón se requiere 

de ~4,042.04 colones; para sembrar 19,600 manzanas se ne

ces1tan ~79,200,OOO.oo millones, al analizar los costos 

totales, los costos f1Jos serían ~2f400,OOO.00 y 

~76,800,000.00 en variables. 

Cuando se analiza la forma en que están constitutdos 

los costos variables, se tiene que una porción representa 

tiva se destina al pago de Jornales, los que ascienden a 

~669.12 por manzana, pero si el área total cultivada es 

de 19 r 600 manzanas el monto de jornales es de~13,115,OOO. 

igual al 17%, quedando el resto (80%) que serviría para 

el pago de otros insumos. 

Si el rendimiento por manzana es de promedio de 12 

quintales oro y el precio al productor por quintal oro 

es de ~330.00 se obtiene un jngreso por manzana de ~3,960 

dando una pérdida de ~82.04 (2% sobre costos). 
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2.1.4 Camarón 

Los ~nsumos utilizados en la activ~dad de la captura 

del camarón, en su mayoría son de origen externo y los m~ 

nos demandados son los del mercado local, aunque son ela

borados a partir de materias primas importadas, tales co

mo: caJas y bolsas, guantes, huacales, cestas, etc. 

La inversión realizada en la infraestructura es cuan 

tiosa en la flota pesquera y en las plantas procesadoras¡ 

ya que en las plantas se invierte en la adqu~sición de ln~ 

quinaria, la construcción de cuartos fríos, la instala

ción de agua potable, plantas de energía elé~tricaf etc. 

La inversión de la flota camaronera salvadoreña que 

opera actualmente promed~a un costo de 67,500,000 de dó

lares (135 x US$500,000.). Barcos operando 135, costo 

promed~o por barco US$500,OOO.00 

Cabe mencionar, que los barcos arrastreros son adqui 

ridos en México, ya usados, a un costo aproximado de 

$400,000.00 a $600,000.00 cada uno. 

Entre algunos ~nsumos importados que demandan dichas 

empresas, se tienen: bisulfito de SOdl0, redes)compuer

tas, apareJos, gas refr~gerante, repuestos y herramientas 

acelte diesel, lubricantes, grasa, filtros, etc. 
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2.2 TECNOLOGIA 

2.2.1 Productos Agrícolas Tradlclona1es de Exportaci 

El nlvel tecnológlco alcanzado en el País es el re

sultado de la lnvestlgación y generaclón de técnlcas para 

las diferentes y múltiples labores agrtcolas propias de 

cada cultivo, especialmente en los productos café, caña 

de azúcar y algodón. 

La generaclón tecnológica ha sido compleJa y ha ava~ 

zado lentamente, cubrlendo la mayoría de etapas del culti 

vo, por lo que se puede claslflcar en: agronómica, fitopa 

tológlca, entomológlca, nematológlca, fltomeJoramlento, 

suelos y química agrícola de los productos mencionados an 

teriormente. 

En el aspecto agronómlco se han generado diversas 

técnicas, entre las cuales podemos menClonar: para el es

tableclmiento de semllleros y viveros; maneJar Y adaptar 

variedades comerciales que sean reslstentes a plagas y eQ 

fermedades)sustltuyendo las de poca lmportancla económlca 

obras para captar y almacenar aguas lluvlas; la conserva

ción de suelos; evaluaclón de equlpos para riego; meJores 

prácticas culturales, etc. 

Las técnicas fitopatológicas contribuyen a prevenir 

y combatlr enfermedades tradlclonales y actuales; al mis

mo tiempo se analizan y evaluan productos agroquímicos 

considerándose las dosis, frecuenclas y épocas en que de

ben ser apllcados. 

( 81BLlOTECA C~NTRAL 
II~U¡¡lll1li\llIS3I~'''() r..lII I!Il. mGlII.'IM,G:lr8 
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Las invest1gaciones entomológicas y nematológicas 

han permit1do contrarrestar los efectos de plagas de 1n

sectos y nemátodos que causan severos daños en las planta 

ciones, ya que al alimentarse de las plantas o raíces pro 

vocan enfermedades y hongos que afectan los rendimientos 

de la cosecha. 

El Fitome]oramiento permite obtener variedades alta

mente product1vas, resistentes y de mejor calidad. 

El anális1s de suelos contribuye a determinar la fer 

tilidad y la existencia de los elementos químicos prima

rios y secundarios; ~on el propósito de realizar fertili

zaciones adecuadas y no 1ncurrir en mayores costos de pr~ 

ducción. 

2.2.2 Camarón 

Las 1nvest1gaciones rea11zadas, en el sector camaro

nero han sido llevadas a cabo por las NaC10nes Un1das, a 

través de su Organización para la Alimentación y la Agri

cultura FAO, desde 1965; con el propós1to de estudiar so-
I 

bre esfuerzos de pesca del camarón. Además, se han desa

rrollado estudios sobre el pos1ble agotamiento del recur

so, sobre todo por la aprobación de nuevas 11cencias para 

la explotación de dicho rubro. 
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2.3 PRODUCCION 

El agravante conflicto surgldo en el país ha sldo 

uno de los problemas que m&s han afectado el sector agro

pecuario trayendo corno consecuencia que la producclón ha

ya baJado; esta baja repercute en la economía en general, 

pues el país depende principalmente de cuatro productos 

exportables que son la mayor fuente generadora de divlsas 

2.3.1 Café 

En los últlmos años las áreas de cultlVO y las pro

ducciones de café han venido decreciendo corno se aprecia 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO No.12 

SUPERFICIE,PRODUCCION y RENDIMIENTO 
CAFE (1982/83-1985/86) 

COSECHAS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
Mz MILES QQ.ORO QQ. ORO/MZ. 

1982/83 253,738 3790 11. 94 

1983/84 248,200 2929 11. 80 

1984/85 243,737 3562 14.61 

1984/86 234,211 2580 11. 02 . 
1985/86 ~30,500 2666 8.66 

FUENTE: INCAFE 

De 253,738 manzanas que se cultivaron en 1982/83 dis 

minuyeron a 234,2]1 en 1985/86, así corno también las pro

ducciones. 
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Esta disminución se ha debido a diferentes causas co 

mo son: 

Los altos costos de los insumos (Anexo pag No. 322) 

Los precios pocos atractivos del producto. 

El riesgo de sustituir una varledad por otra ideal 

para ese terreno. 

La quema de plantaciones y amenaza por motivo de vio 

lencia que ha obligado a los caficultores a desaten

der sus fincas. 

Lotificaclón de fincas por temor a que se jmplante 

la segunda fase de la Reforma Agrarla. 

Derrumbes ocasionados por lluvias debido a que el 

61% del área cafetalera es baJío. 

Disminución de las labores agrícolas, ya que los ca

ficultores no cumplen las 12 que recomienda el ISIC. 

Incremento de plagas y enfermedades debido a la fal

ta de tratamiento. 

Créditos tardíos debido a la burocratización de los 

trámites en la Banca. 

Efectuar un solo corte en la recolección y no hacer

lo en forma racional y selectiva como lo recomienda 

INCAPE, dando como resultado baJos rendimientos. 
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2.3.2 Caña de Azúcar 

El cu1t1vo de la caña de azúcar ha tenido un leve 

crecimiento debido a que en los últimos años agrícolas se 

han ocupado áreas que tradiciona1men~e han sido destina

das a otras actividades como granos básicos, algodón y 

pastizales. En el cuadro siguiente, se puede observar 

este incremento. 

CUADRO No. 13 

SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTO 
CANA DE AZUCAR (1979/80-1986/87) 

ANo SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO AGRICOLA Mz EN MILES TC 

1979/80 39,000 2,142.8 55 

1982/83 48,000 2,711.4 56 

1983/84 53,112 3,119.1 59 

1984/85 54,841 3,144.9 57 

1985/86 55,186 3,217 •. 9 58 

1986/87 58,177 3,187.1 55 

FUENTE: Estadística Azucarera: INAZUCAR 

A pesar de este incremento en las áreas sembradas, 

las producciones y los rendimientos no han sido los espe

rados debido a diferentes causas, entre las cuales se pu~ 

den mencionar: 

La falta de asistencia técnica adecuada brindada 

por los bancos y el Ministerio de Agricultura y Gané 

dería, debido a los altos costos. 
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- Los créditos lnoportunos, debldo a la burocratlza

ción de la banca, interfirlendo en las labores 

agrícolas. 

- El uso de fertillzantes inapropiados, ya sea por 

la escasez o el alto precio de la fórmula 15-15-15. 

- La quema de cañales no programadas ocasionadas por 

la guerrillao por los propletarlos. 

- Falta de semillas garantizada, pues los cañeros sa 

can de su cultivo la semilla o la compran a otros 

cañicultores sin tomar en cuenta la célldad de és

ta. 

2.3.3 Algodón 

Las superficies cultivadas del algodón han venido de 

creciendo al grado de que en 1986/87 se sembraron sólo 

19,600 manzanas comparadas con el área sembrada en la co

secha 1982/83, que fueron 78,800. Se observa que ha habl 

do una dlsmlnución considerable, esta disminución de área: 

ha incidido en las bajas producciones de algodón rama ya 

que de 2,308,300, que se produjeron en la cosecha 1982/83 

ha venido disminuyendo hasta llegar a produclr en en año 

1986/87, 596,800; según lo demuestra el cuadro presenta

do en la siguiente página. 
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CUADRO No. 14 

SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTO 
ALGODON (1979/80 - 1986/87) 

ANO SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO AGRICOLA Mz EN QQ.RAMA 

1979/80 129,600 4,004,800 30.9 

1982/83 78,800 2,308,300 32.4 

1983/84 54,800 1,690,900 31.1 

1984/85 53,500 1,691,200 31. 6 

1985/86 39,300 1,040,200 26.4 

1986/87 19,600 596,800 30.4 

FUENTE: COPAL (Memorias varios años). 

La disminución de las áreas cultivadas se ha debido 

en gran parte a: 

Los altos costos de los insumos ya que estos última

mente se han incrementado sin consideración pues de 

33.79%, que representaba en el costo de 1 Mz. en 

1983/84, se incrementó a 34.25% en los costos 1985/8 

(Anexo pág. No. 322) • 

Mala apllcaclón de insumos debido a que lo hacen en 

base a su experlencia y no en base a la tecnología 

recomendada por el CENTA, causando a veces acidez en 

el suelo y volviendo a la planta más susceptible a 

las plagas. 

La aplicación de la Reforma Agraria y la inseguridad 

jurídica. J 
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2. 3 .4 Producción Pesquera (Camarón de mar) 

La actividad económica de la pesca tiene su origen 

en la explotación de la fauna acuátlca, considerada como 

un recurso natural renovable. 

Las actlvidades productivas relacionadas con la ex

tracción del recurso pesca se claslfican como: Pesca ma

rina y Pesca continental. 

En estos dos tlpOS de pesca, la activldad productiva 

inplica la extracclón del recurso que está en su medio aro 

biente natural o cuJtivada en estanques; existiendo una 

clasiflcaclón de estos tipos de pesca: de la pesca marina 

natural se clasifica en Pesca Marina Industrial y Pesca 

Marina Artesanal y ae la cultivada en estanque se divlde 

en comercial y comunal. 

Considerando simultáneamente los criterios menciona

dos la activídad productiva de extracción-cultivo del 

país comprende a unidades económicas que se clasifican en 

a) Pesca marina industrial 

b) Pesca marina artesanal 

c) Pesca continental artesanal 

a) Acuicultura marlna 

e) Acuicultura continental comercial 

f) Acuicultura continental comunal 

El país con una superficie del orden de los 21,000 

Km 2 posee una zona económica exclusiva de 93,967 Km2 para 
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realizar las actividades de la pesca continental, cuyo 

producto es destinable a la subsistencla y a la comerCla

lización interna, con vlstas a lograr satisfacer parcial

mente el consumo nacional. 

Del espacio económico, correspondiente a la pesca ma 

rina, el 21% corresponde a la plataforma continental, 

área en donde se desarrollan b~ológlcamente los crustáceo 

peces y moluscos de los más varLados géneros, especies y 

familias según 10 detectado en investigaclones realizadas 

por CENDEPESCA y organlsmos internacionales de asistencia 

técnica. 

La exp10taclón del recurso camarón por parte de los 

pescadores artesanales, en las zonas de los esteros redu

ce el escape de camarones ]uvenl1es hacia mar adentro, 

disminuyendo de esta forma la pesca de camarón adulto por 
-

barcos arrastreros. 

Pesca Marina Industrla1 

La pesca marina industrlal se conceptual iza como en 

el conjunto de actividades realizadas, con el propósito 

de capturar o extraer de su medio ambiente natural una se 

rie de especles de la fauna acuática marina. 

La pesca marlna industrial es una actividad product! 

va realizada por empresas camaroneras, que en conjunto 

t}constituyen un grupo agroindustrial, que se dedican a la 

extracción, procesamiento y comerclallzación de este pro

ducto. Algunas de estas empresas solamente se dedican ex 
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clusivamente a la extracción, teniendo que pagar los ser

ViCl0S de procesamiento de su producto capturado; otras 

empresas extraen y procesa, algunas extraen, pagan el ma

quilado y comerciallzan el producto ya procesado'y otras 

empresas que extraen, procesan y comerclalizan. Los pro

ductos que princlpalmente extraen son el camarón, camaron 

cilIo, langostino, atún, etc. 

Pesca Marlna Artesanal 

La pesca marina artesanal se define como el conjunte 

de activldades reallzadas con el propóslto de capturar o 

extraer de su medlo amblente natural una serie de espe

cies perteneclentes a la forma acuática marlna, caracteri 

zando a esta actlvidad el empleo lntensivo de mano de obr 

El campo de acción se lleva a cabo a lo largo del Lltora] 

Para mayor claridad CENDEPESCA ha clasificado la pe~ 

ca marina artesanal en cuatro regiones dlstrlbuldas así: 

REGION 

REGION 

REGION 

REGION 

I 

II 

III 

IV 

Ahuachapán y Sonsonate 

La Libertad 

La Paz y San Vicente 

Usulután, San Miguel y La Unión. 

El slstema utllizado para explotar el recurso marlnc 

artesanal es através de cooperativas, pescadores indivi

duales y grupos solidarios formado~ en sociedades. 
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La pesca marítlma artesanal está conformada así 

CUADRO No. 15 

PESCA MARITIMA ARTESANAL 
CUADRO CONSOLIDADO DE PESCADORES Y FLO'I'A POR REGION 

REGION PESCADORES % FLOTA % 

1 2,983 20 994 20 

11 1,503 10 501 10 

111 2,450 16 805 16 

IV 7,860 54 2,668 54 

TOTAL 14,796 100 4,968 100 

FUENTE: CENDEPESCA. 

Los viaJes realizados por la pesca artesanal se pue

den observar en el cuadro siguiente 

CUADRO No. 16 

A~O VIAJE REALIZADO 

* 
1983 8355 

1984 8872 

*Cada viaje dura dos días 

FUENTE: CENDEPESCA 

GRUPO 
SOLIDARIO 

4722 

4380 

PESCADORES 
INDIVIDUALES 

173,000 

183,686 

El producto diario por embarcaci6n es de aproximada

mente 27 libras y el producto por viaje de cada embarca

ción es de 54 lbs. 
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La producclón de camarón, camaroncl110 y langostino 

capturado a través de la pesca marina lndustrlal, es des

tinada al procesamlento que se lleva a cabo en las plan

tas agroindustriales, procesadoras de este producto, para 

luego comerclalizarlo. 

La casi totalldad de las especies capturadas y proce 

sadas se destinan al mercado internacional, específlcamen 

te al mercado de los Estados Unidos. 

El producto capturado por la flota no es solamente 

camarón, camaroncillo y langostino, dado que por su méto

do de operación, a través de redes de arrastre, en cada 

lance es capturado un conjunto de especies denomlnadas 

fauna acompañante (peces, otros moluscos y crustáceos) ,la 

cual es de considerable magnitud que no se incorpora al 

volumen de la producción extraída, por motivos de espaclo 

en bodegas de las embarcaclones o por no constituír un 

producto eleglble por su valor comercial, en la mayoría 

de los casos, la fauna acompañante es lanzada nuevamente 

al mar y/o es entregada a los morralleros -L/, a cambio 

de bienes y servicios demandados por el personal de las 

embarcaciones. 

1 /Personas que navegan en lanchas pequeñas hasta los bu!" 
- cos arrastreros, con el obJeto de comprar parte de la

fauna acompafiante o comprar damarones; transaciones 
realizadas en alta mar. 
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La producción pesquera marítima. la podemos observar 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 17 

PRODUCCION DE CAMARONES Y CAMARONCILLOS 
DE LA PESCA MARINA 

(1979-1986) 

Aflo CAPTURA EN 
Tr.1. _. 

1979 3,372.5 

1982 3,056.1 

1983 2,283.4 

1984 4,119.2 

1985 2,808.9 

1986 3,144.0 

FUENTE: Anuario pesquero 1984, pág.8 

Anuario pesquero 1986. 
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3 ELABORACION AGRO INDUSTRIAL 

3.1 Procesos 

3.1.1 Transformac16n AGrolndustrial del Caf~ 

La transformaci6n agroindustrial del caf~, llamado 

beneflciado, se efectGa en lnstalaclones disefiadas para 

tdl efecto y que se conocen con el nombre de beneflclos 

de café. 

La maquinaria utllizada para el beneficlado del café 

ha venldo experlmentando avances tecno16gicos, lo que ha 

permitido a través del tiempo lncrementar la productivl

dad. 

Los beneficios de café geográficamente están ubica

dos en las áreas de insumos (zonas de cultivo), con el ob 

Jeto de facilitar el abastecimiento de mater~l prlma a es 

tos establecimientos. 

El beneficiado del caf~ consiste en efectuar opera

ciones qUé permlten privar al grano del fruto del caí~, 

de las envolturas que lo cubren; para tal efecto se ejecu 

tan operaciones unitarias (A) que separan la cáscara, el 

contenido de agua y el pergamino, y una operac16n báslca(I 

que separa el mucílago. 

(A)OperaClones Unitarlas: 

Permlten lograr cambios fíS1COS en la materla. 

(B)Operaciones Básicas: 

Permiten lograr cambios químicos en la materla. 

\ 
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Existen dos tipos de beneficlado de café, los cuales 

son el beneficiado seco y el beneficiado hGmedo. El pri

mero de estos consiste en secar los frutos recolectados 

y ya deshidratados separar todas las coberturas que en

vueLven el grano; el segundo tipo, separa primero la cás

cara, el mucílago y deshidrata el grano, para luego sepa

rar al pergamino. 

El café proveniente del beneficiado seco se conocen 

como "naturales o fuertes" y los procedentes del hGmedo 

se conocen como "Lavados o suaves ll
• 

Se ha denominado seco y hGmedo a estos dos tipos de 

beneficiado, debido a que para poder procesar el café en 

el segundo se requiere del uso de agua y en el primero no, 

El beneficiado hGmedo se compone de dos vías, la prlmera 

llamada húmeda por utilizarse agua para el proceso y la 

segunda seca por no usarse agua; la vía hGmeda permlte se 

parar del grano la cáscara, el mucílago y el contenldo de 

agua en éste, y la vra seca quitar el pergamino del grano 

Para beneficiado hGmedo se requiere que la materia 

prima sea café maduro (uva fresca), el cual por el conte

nido de mucílago y su característica de ser resbaloso per 

mite privar la cáscara; y por el contenido natural de en

zimas en éste (el mucílago) se efectGa un proceso de fer

mentación algohólica y láctica que de un estado insoluble 

en agua (Hidrogel) lo transforma a soluble en ésta (HldrQ 

sol) • 

Para el beneficiado seco no es requisito la madurez 

del fruto, ya que se somete directamente al secado, por 

lo que la materia prima puede ingresar al beneficiado en 
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vías de maduraci6n (fresco verde, amarillo pint6n o post 

maduro) . 

En El Salvador el sistema de beneflciado para trans

formar el caf€ es el tlpO hGmedo, permitiendo obtener ca

f€s "Lavados o suaves en las calidades Central Standard, 

High Órown y Strictly High Grown, en las preparaclones 

Americana y Europea; y la calidad de caf€ Resaca Lavada 

Exportable denomlnada Neter. Los caf€s no maduros o post 

maduros procesados en el sistema de beneficiado seco pzo

veen de las calidades corriente (origlnada del caf€ madu

ro) y pepena y verdes (origlnada de café verde y seco caí 

do del árbol). 

A- BENEFICIADO HUMEDO 

El beneficiado húmedo del caf€ es efectuado por me-
-

dio de las operaciones siguientes: 

DESPULPE 

Operaci6n efectuada en la vía hGmeda, tiene por obJe 

to separar la cáscara (eplcarpo) y parte del mucílago (me 

socarpo) del caf€ uva fresca. Agroindust~iaJmente, se 

efectGa mediante el empleo de equipos llamados pulperos! 

los que son accionados por efecto de compresi6n y desga

rre; la compres16n aplasta la uva fresca y el desgarre 

rompe la cáscara, ayudando el mucílago a que las dos se

millas envueltas en otras coberturas (parte del mucílago) 

pergamino y película plateada salgan fácilmente de la cás 

cara. La característica que reune el mucílago de ser res 

haloso. permjte ejecutar esta operación. 
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SEPARACION DEL MUCILAGO 

Operación efectuada en la vía húmeda, t~ene por obJe 

to separar el mucílago (mesocarpo) adher~do aún después 

del despulpe en el pergamino del grano; tradlc~onalmente, 

en la agroindustria del beneficiado húmedo, se efectúa 

por med~o de la fermentación del mucílago, que es ocasio

nada por las enzimas naturales de éste y las producidas 

por microorganlsmos, transformándolos de insoluble en 

agua a soluble en ésta. técnlficadamente, el mucílago se 

separa en equipos disefiados para que operen sobre el caf~ 

despulpado por el efecto de frlcción entre granos y super 

ficies del sistema; así como tambJén ex~ste r~a comb~na

ción de la acción de estos equlpos con la utllización de 

catalizadores quím~cos o enzlmátic0s que ayudan a d~sm~

nuir el tiempode operación. 

-
Solubilizado el mucílago por la fermentación o sepa-

rado por equipos y catalizadores, es necesario someter el 

café a un enJuague y lavado, con el objeto de ellm~nar 

los resíduos y productos de la fermentación. 

SECADO 

Tanto para el beneficiado seco como para el húmedo, 

la operaciól1 de secado tiene por objeto eliminar el conte 

nido de agua del grano hasta llegar a una humedad del 12~ 

y poder así preservarlo. El secado J tradicionalmente, se 

efectúa a través de someter el café a insolación directd 

de los rayos del sol en áreas destimlaJdas especialmente pa 

ra tal efecto llamados patios, en domde los rayos callen-
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tan el caf~ y permlten ast efectuar el cambio de humedad 

con el medio ambiente; técniflcadamente, el secado se rea 

liza en equipos denomlnados secadoras, las cuales, a tra

vés de una corriente inducida de aire ca11ente, calientan 

el caf~ y ayudan a efectuar el lntercamblo de humedad en

tre éste y el alre. 

B- TRILLADO 

La operación del trillado, ejecutada en caf~ someti

do a beneficiado seco o húmedo, tlene por obJeto separar 

las coberturas que envuelven al grano después del secado; 

esta acción se eJecuta a través de la compactación y frlC 

ción a que se somete el café dentro del slstema de los 

equlpos llamados trillas. 

Cien libras de café uva fresca sometidas a las oper~ 

ciones antes descritas, rlnden un 19.3% (por cada 100 uva 

el 19.3 son granos), sus rendimientos por etapa de opera

ción son los mostrados en el cuadro No. 20 • 

Dentro de un volumen determinado de café sometido 

al beneflciado, la mayoría de los frutos son homogéneos y 

en menor cuantía hay existencia de estos en calidad de 

anormales, por lo que en el proceso es necesario incorpo

rar etapas de claslflcaclón entre los diferentes estados 

de operación; estas etapas son: 

CLASIFICACION EN LA VIA HUMED~ 

El sistema hidrost&tico opera en un medio en el cual 
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existe un volumen de agua, sobre el que se somete una ma

sa de café para que establezca un equilibrlo, por efecto 

de acclón y reacclón de densldades (agua y café), siendo 

así, que los cafés de menor denSldad que el agua flotan y 

los de mayor densldad (frutos normales tienen una densl

dad de 1.5 a 1.7 gm/cm3), se sumergen. 

El sistema volumétrlco opera a través de la callbra

ción del café, en base a los dlametros de sus tres eJes 

(mayor, menor y horizontal). 

En la vía húmeda, se efectúan tres clasiflcaciones, 

las cuales, según orden, son: 

CLASIFICACION HIDROSTATICA DE LA UVA FRESCA 

La clasificación de la uva fresca en un sistema hl

drostatico tiene-por obJeto separar los cafés de menor y 

mayor densidad. El café de menor denSldad es, por lo ge 

neral, café reseco (cerezas secas), café caracol (fruto 

maduro en el cual uno de sus granos abortó) y café vano 

grano que no alcanza su peso específico); a todos estos 

se les denomlna flote o natas. el café de mayor densidad 

lo conforma el fruto normal en peso específico, llamándo

sele uva fresca primera. 

CLASIFICACION VOLUMETRICA DEL CAFE DESPULPADO 

Al café despulpado se le calibran sus tres ejes, los 

cuales confoman las dimensiones de su volumen, con el ob

jeto de separar los cafés despulpados de los sin despul-
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par, enviando a estos últimos nuevamente a la operación 

de despulpe. 

Al café despulpado se le nombra pergamino despulpado 

y al sin despulpar, se le llama café repaso; este café 

está básicamente constituido por café verde y reseco (ce

reza seca). 

CLASIFICACION HIDROSTATICA DEL CAFE PERG~lINO DESPUL 

PADO 

El café despulpado se clasifica por un sistema hldr~ 

tático con el obJeto de separar el café de mQyor y menor 

densidad. al café de mayor densidad se le nombra pergaml 

no primera y.el de menor se conoce como pergamlno espuma. 

CLASIFICACION DE LA VIA SECA 

En el beneficlado del café por vía seca, el café es 

clasificado por medio de sus dimensiones en un sistema vo 

lumétrico, a través de su peso específico en un sistema 

neumático y en otro gravimétrico y por su aspecto (color 

y apariencia) en un sistema de limpia manual o en uno de 

limpia electrónica. 

El sistema volumétLico opera por la calibraci6n de 

los granos de café, en base a los diámetros (largo y an

cho) de la cara plana (forma elíptlca) y el semi eje me

nor en la parte transversal (forma semi elíptica). 

El sistema neumático opera en un medio que conforma 
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una recámara sobre la cual existe un fluJo de aire ascen

dente y un fluJo de café descendente tratándose de esta

blecer un equl11brio por efecto de acción y reacción en

tre las fuerzas ascencionales del fluJo de aLre y descen

cionales del grano en caída, teniéndose así, que los ca

fés de menor peso específico son arrastrados por la co

~riente de aire y los de mayor peso específico, caen debi 

do a que la fuerza de aire es menor a la que eJerce el ca 

fé. 

El sistema gravimétrico opera a través de la caída 

ljbre del café sobre una superficie inclinada en movimieD; 

to vibratorio que permlte, a través del impulso aplicado 

y el declive, clasificar los cafés de mayor y menor peso 

específico. 

El slstema de operac16n manual consiste en utilizar 

mano de obra, la cual escoglta los granos de café conside 

radas como defectuosos. 

El slstema electromecánico opera a través de la fre

cuencia de color del café, separando los granos de café 

conslderados defectuosos en función del color que estos 

presentan. 

En el beneficiado seco y en la vía seca del benefi

ciado húmedo, se efectúan cuatro clasificaciones, las cua 

les son: 

CLASIFICACION VOLUMBTRICA DEL PERG~1INO SECO O CERE

ZAS SECAS. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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El café en estado de pergamino o cereza seca se cDll 

bra en sus tres dlámetros (largo, ancho y el seml eJe me

nor) con el obJeto de separar los cuerpos extraños (pIe

dras, clavos, etc.1 que van mezclado con éste. 

CLASIFICACION DEL PERG~MINO O CEREZAS TRILLADAS 

Volumétrica 

El trillado del café se calibrd en base a sus tres 

ejes (largo, ancho y semi eje menor), con el obJeto de se 

parar los cafés llamados guacocas, que son cerezas secas 

de menor tamaño y que no fueron trilladas. 

Neumática 

El café trlllado se somete a una clasifIcaci6n e~ el 

sistema neumático, en donde se separan según su peso espe 

cífico, siendo llamados según orden: oro prJmera: los de 

maYQr peso; oro segund~: los de menor pe~o y _resaca: los 

pedazos de café. 

Gravimétrica 

Los cafés oro prlmera y segunda, clasiflcados en el 

sistema neumático se somenten a una clasificaci6n gravimé 

trica según su peso específico, se nombran en: 

Café de mayor peso específico: 

1- Provenientes del oro primera = Oro de primera 

2- Provenientes del oro segunda = Oro prlmera segund. 

Café de menor peso específico: 

1- Provenientes del oro primera - Oro segunda de Pr~ 

2- Provenientes del oro segunda = Oro segunda de seg1 
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Pedazos de Café: 

1- Provenientes del oro primera = oro resaca de prirr 

2- Provenientes del oro segunda = oro resaca de segu 

LIMPIA 

Manual 

El café oro de primera se somete a claslficación ma

nual, en donde se escogltan los granos conslderados como 

defectuosos (en forma y color), con el objeto de que el 

lote en preparación.)conforme un volumen de granos normale 

Electrónica 

El oro de primera se somete a clasiflcaclón electró

nica en donde se seleccionan los granos defectuosos que 

tienen una coloración distinta a la normal, la cual tje

ne relación con anomalías que afectan al grano. 

Integrando las etapas de operación y clasificación 

-del café pard los dos tipos de beneflciado, estos se con

forman así: 
~ 

BENEFICIADO SECO 

1- SECADO 

2- BENEFICIADO SECO 

2.1 Clasificación voJumétrica de las cerezas 

2.2 Trillado de las cerezas 

2.3 Clasificación volumétrica del oro trl1Jado 

2.4 Clasificación neumática del oro trillado 
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2.5 Clasificación gravimétrica del oro trillado. 

2.6 Limpia 

2.6.1 Manual 

2.6.2 Electrónica 

BENEFICIADO HUMEDO 

1- BENEFICIADO EN VIA HUMEDA 

1.1 Clasificación hldrostátlca de la uva fresca. 

1.2 Despulpe 

1.3 Clasiflcación volumétrica del café despulpado. 

1.4 Clasiflcación hidrostática del café despulpado. 

1.5 Separación del mucílago 

1.6 Secado. 

2- BENEFICIADO EN VIA SECA 

2.1 Clasificación volumétrica del pergamino. 

2.2 Trillado del pergamino ___ _ 

2.3 Clasificación volumétrica del oro trillado 

2.4 Claslficación neumátlca del oro trillado 

2.S~C1asificación gravimétrica del oro trillado. 

2.6 Llmpia 

2.6.1 Manual 

2.6.2 Electrónica 

El diagrama de proceso para los dos tipos de benefic 

do es el mostrado en cuadros siguientes. 

Las operaciones del proceso descritas anteriormente, 

son las que permiten transformar el <café de su estado ori 

ginal hasta el estado de producto co~rcializable. 
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3-=1{sFICI.Pro HL~ 

A C T 1 VID A D E S DEL F L U J O G R A M A 

lWl":3RE 

?revisión de IDaLeria prlma 

Recepc16n en be~eficlos 

Con':rol de peso 

Trar.s~r¡:e de rescu:..a a pi 1 as 

""" ... d .. ~ece~lon e rraterla p~2ITa en -
~=-l=.s 

:::':=:~'Ja.c:,Ó:1 de Dllas 

Clas~~cación 0e la uva 

:Jespulpe 

Cr:bado 

DESCRIPCION 

1 
La uva =resca recolec"Lada 
la tras laca de las =~~cas 
ficlOS. 

es transportada J;X)r c2J7iones, que I 
o les reciblderos r,asta los ben'3-1 

La ~terla prir.a (uva fresca) lngresa al beneflclo, siendo 
coteJados los envíos> ernl"L1COS los reC1DoS respectivos. 

El,vol~~en ce materla ?rlrrd lngresada es contrc12da en su 
peso (meolda que la Cu&¡tl=lca) y calidad (rredlca que la 
callf:.ca). 

Coptrolado el Deso ce la J:'\2.teYla Drll':a, éS"La se Lré..iSOO1-ta : 
- ,., .. - I 

a pllas de ~ecepclor.. ; 

La b 1 
~. . . '" TIla"t:erla ?rlJ"'2 se :-BC::'" e e.t¡ as plJ.as ce reCe?C10n ce 

~a en su callCac. 
és-l 

I 
I 

La J!"ta"Lerla pr::...i'.2. es evaci..aca de las pllas hacia el s::"'S1:erra 
del t~en ce des~ulpe. 

~ rraLeria DrlIT¿ (uva fresca) es clas~ficada en Qi slste~,a 
r~drostá"L1C~ (sl=ón), el cual, DOr der.sldac, clasl=ice a 
éSTa en floLe y en uva prlITlera.- LI =lote geneYa~nte es 
sv~etido a su secado en patio. 

! 

La uva fresca DrlIT~ra es sorre"Llda a la JY1VaC1Ón de la cás
c~a (e~lca:.~) y parte del mucílago (~S0C~~), los cua- I 
les co-:-:;x:me:o la pul?a. .:sca operacló:;, se e=ect:úa en los e-
~"\..!:...pos ll",,_'":"ados p..l.lpel'Os. I 
::-"1 _:"" c'- ,'--....; c. _ ....... .r: _ ...... ...4 - ---v- .. :::''-''':0 ~, ~_ c~_e G~::>?~~~O ~S clc.::>~_2~auO c. ~~av~::> ~C su Jo~~n, -
-o....., -.::>,~-o "'e 7.:l"r;::: ..... rc.-s OUO -.,:=.r"".,.., s""Y> cr-'-"",<:: c-l~nrY"cas o I _ _ ___ '-' -...J.-oL.-~ '-'" _ ...... \,..0._'-"_ • .1 __ .... _...,r,;..,._ _ ..... _.....-...._ 

:= ... -- --. ..,..,.r----~;=¡ c::. T""" .. ----...:-.. --.; ~'l""'! T".....- .c1 .... -::J. .... -,..: - 1 
L. __ =-"'1Gc.~ J ~ .1..::';..1_S ~n .. e::>::.::> L= \a_V_... .u-.-~-::."":=\.:.fI.._O no ~es\.Ju 

p::.dos son 5:Y/2-;:2.d03 nuevC!:'en"Le a: Ges?,-lpe, eSTO orlgma- el 
llar.,aGO café re~so (ce5Dul~~do) v las c~lbolas (no despul-¡ 

I 
1-' 
1-' 
(Xl 

I 
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A C T IVI DAD E S DEL F L U J O G R A M A 

T 
No. I 

I 11 

-1 

I 
I 
I 

NO!-:BRE 

Se~~ación del muc~ago 

DESCRIPCION 

específlCO en perganino prrrera (rre.yor peso), perga,-:'ino es
pu~ (~enor peso), los del segundo despulpe se desco~nen 
en pergaJIlillO segunda (rrayor peso) y pergalIUl10 esptrra segun
da (menor peso). 

Los perg~~os despulpados clasl=lcados en los Sl!OneS son 
sOTetldos a la separaclón del ~ucílago a través de =erTenta 
clón de éste (Slsterra tradlclonal) o por JEdlO de la acc::.ónJ 
de catallzado~s enzL~átlcos o la acclón rrecánlca en equl?O 

I , electror;-'ecál1lcoS. I 
12 

13 

11..!. 

15 

16 

17 

! lc..vado 
I 
I 

, Transrorr.:e del T~€n 
I al tren de secado 

de despulpe I 

! 
I Secado 

'1 ~3..1S:?8rte 
-, c::"sto~-, c.-<- ~_ ;:;;J.Co 

1 

del sisTema de secado 
de alJ.ac~ar.~enTo 

P. J.IIi3.Cenamento 

I 
~.,.·_-c-~ -o ,-';1 c::':s-;~a G'o =>,,,"'co! __ c-.. __ ¿....J_ '-______ \.. ...... : _ ~_.¡._ .:::. 

I ::-.a..-:.:..e,,-c:) al s::'Sí:eJ.a ae Trll.la I 

I I 
-1"1 

El ?2rg~TlnO despulpado separado del mucílago es so~tldo al 
un er:.Juague con el o:!::>Jeto de separar los !'eslduos del T:lucí-
lago que 1""'11 qued2.do adherldos al ~ano. ~ 
Ll café perga~2nO lavado es transpor-cadQ de la secclón del 
tren de despulpe a los SlSTemas de secado dlsponible (patlo 
o secaGoras). 1 

~l ca=é perg2IT~no lavado es sometldQ a la elL~211aclón ce 101 
conteru.dos de agua ~or rreTodo natural (en ~atlos) o por re
todo artl=lclal (secadoras) hasta llegar a ~l1a h~7eGad del 
12%. 
~l ~.. ( d 'h '" 1 L_ care en perg~.l11o seco con un contenl o ae .u~oaa ae 
12%) ~s ~ac~~ado ,en Sus clasiflcaclo"es obter.lcas en el J 
T!'en ae ces?ul.;e; ae esta ~íera es co~val1::.entele~-¡:e al-ace 
nado en bodegas. 

~l café en perga~Q seco (12% h~ed:d) es alnacenaGo de a
cue~o a sus calldades y clasl=lcaclones. 

~l caf~ en ~e~gaT~!Q sec~, c. s~~::,cl~~d ce Cle~a cal::.ca1 y 
~rep~acl6~ c2ssa~a) es LY¿::-.s=or-caco r¿st~ el s~s-ce~¿ ce 
Li'l~lacc. 

I 
~ 
~ 
\O 
I 
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19 

20 

21 

22 

23 

I 

J 
I 

3:::N~=ICI.A~ ~1Jl'1E:2X) 

A C T 1 VID A D E S :!) E L F L U J O G R A M A 

NOEBRE 

Trillado 

Clas~ficac~ón por volumen 

Clasificac~ón neULática 

Cl ~... .... 
_as~~caClon grav~letr~ca 

1J.npia 

DESCRIPCION 

cant~dad de perg~~;n.o en foroa continua p6-~ la Lr~lla. 

ConsisLe en pr~var al grano (endospem.a) del pergam:.no (1:1e
soca.-rpo) :¡:::or med~o de fr~cc~ón. 

El c~é tr~llado (oro) pasa a ser clas~icado en zaran.das 
rrontacas en cr2.bas o mesas oscilantes, en donde, a través 
del volu~~'l, se separan las guacocas, los caracoles, las 
muelas o conc~s y los tr~&ngulos cuartero:1es; en estas cla 
s~flcadoras, los granos en oro nOrF.ales son clasif~cados en¡ 
prLmera y segQn.da, r2s adel&'lte, eSLOS so~ se~et~dos a otra 
clasl:lcac~ón. 

Ll ca:é ~'l oro tr~llado es clas~~cado DO~ su Deso específi 
co en un slste~a ce c~aras neurrátlcas,~los gr~os ce-r¿yor\ 
peso son denoI'1J.T1ados prJ.neras, y los de ITeT'lor, segu'1das; - ! 
las prL~eras son claslf~cadas t~~lén en lli'l sisLe~¿ grav~~ 
tr~co. 

Los granos de oro proven~enLes de la clasl:lcac~ón ne~~&Ll
ca son sorreL~dos a OLra claslf~cac~ón por peso eS?8cíf~co, I 
en un sistema de caída lwre (mesas osc~larrtes y viliraLO- I 
rlas); los gra'1OS de r.ayor peso a :rrenor peso son clas' .clca- I 
dos corro oros prlme~a, oros seglmda y oros resaca respec~l-I 
V~-:1ente CRL/Eáquma). Los oros ?rmeras son em:or:.ces S072-

t~dos a la l~~~a 

Los oros c~asi~lcados en el slsterra ~av~étr~co so~ so~t~11 
des a una se~-racló~ de gra'los cefecLuoses 1~e e~ les otros 
s~s-cerr.as de clas; .c~cc.c~én (vol'...l.~étrlcJ, ::.eu-¿-::lco y gra'v"2I'"~ \ 
trlco) no h~'l s~do 2e-::ecLascs y seJaraj~s ~s s~s~e~~s se 
~J.J:D~a ::uec.-3:: ser ~a..-.L.ales (-cradlC2.o:-,al) o electr-6r:.~cos. I 

Los' ~-n'~s -of~c-'~s~- Y' so~=~a~es son ~o~~~-~=do- ~s=c= I c::- 0.. .. v \..... __ ..... Lu-...J,.J;:" _!-'-U.......... .1. o-I. .... .!. .. ....,J L-- __ .::l _ "-' '- ___ 

ce ra..,'lo. I 

I 
1-' 
N 
o 
I 
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3':'hJEFIC:::.ADO HtY.1!JX) 

A C T IVI DAD E S DEL F L U J O G R A M A 

DESCRI!'CION 

el ob] eto de poder ser cargado inmedia1:a."j1ente o, al JIlOJ10S, 
en el menor tlempo pos::.::üe, en los C2ffilones que lo ha.'"! de 
transportar hasta el puerto. 

25 Transporte de beneflcio a pue~ol El café enVasado es "Iranspo~ado del beneficio a las ~e-

26 

27 

28 

Recepción en puerto 

.A1.m3.ce.'1áI!Úe.T"lto de café exporta
ble 

Tr2..L""":s:x:>rte del café exportado a 
su lugar de destLT"lo 

gas del puer"Io. 

El' café ?rovenlente del beneflclo lTIgresa a las lnstalaclo
nes de pue~o, en donde, para roder darse por reclbldo, tie 
ne que cOT'".C'espo1,der a la calidad, preparación y ca..T"ltldad de 
café especl:lcadas segúT"l los conLrOles de calidad y la or
den de ~llla a~~Llda. 

Ll café en oro expor.:able es aJracenado e..i bodegas, donde 
espera, el !IPJ1or lapso de "IleJT(j)O poslble, a que sea aborda
do en e] /los Darco(s) que habr&n de -;:ransportarlo hasLa su 
lugar de destirD. 

S .. l' . n'-" eglJn e peGlOO oe expo:. ... aclon. 

I 
1--' 
N 
1--' 
I 



BENEFICIADO DEL CAPE EN LA VIA ~A 

UVA FRESCA 

Clasificaci6n Hidrostát~ca Flote o Nata 

PULPA FRESCA 
(subproducto) 

Clasif~caci6n Volumétr~ca 

Pergamino Despulpado 

¡ 
[-i-T-c~ificac~ón Hl.d~tru~ - ------J I 

Pergammo Despulpado Pergamino DespUlpado 

Espuma Primera 

~ ¡ 
-- ----] -4- [B T SEPAFACIrn DEL MUe 

---------- ILADO I 
In~~ _ I [Bl SEPARACION DEL -MUCrua:, ---J 

I (subproduCt:o) Pergarruno Espuma 

Espuma 

~ I C I SECAOO------J 
I 

Pergamino Pr:inera 
Lavado 

J _____ ~ I C I SECADO --- - -, 

I 
CISEX:AOO 

I 

I 
1-' 
N 
N 
I 



BENEFICIADO SECO DEL CAFE 

PERGAMINO O CEREZA 

CUERPOS 
EXTRANos 

~_.----- 1 CLASIFICACION VOLUMETRICA 

POLVILLO (1) O 

CASCARILLA (2) 

(SUB-PRODUCTOS) 

CUACOCA 

CONCHAS O 
MUELAS 

(IMPUTABLE EN LAS) 

RESACA cá----f 

RESACA 

I 
PERGAMINO O CEREZA 

* A TRILLA 

I 
ORO PERGAMINO TRILLADO 
O ORO CEREZA TRILLADA 

CLASIFICACION VOLUMETRICA 

ORO PER~AMINO TRILLADO 
O ORO CEREZA TRILLADA 

CLASIFICACION NEUMATICA 

ORO PRIMERA 

DE PERGAMINO O CEREZA 

4 LASIFICACION GRAVIMETRICA 

ORO PRIMERA 
DE PERGAMIlO O CEREZA 

1 

-p- CARACOL 
(IMPUTABLE El\ 
TRIANGULOS e 
CUARTERONES 

(IMPUTABLE EN 

-1> ORO SEGUNDA D 
PER~AMINO O e 

--f>, ORO SEGUNDA 
DE PERGAMINO 
CEREZA 

RESACA~--- 5 SELECCION (LIMPIA MANUAL O ELECTRONICA 

~ 
ORO EXPOTABLE 

DE PERGAMINO O CEREZA 

ENVOLTURA SEPARADA EN EL TRILLADO 

(1) POLVILLO: (Pergamino) de un café beneficiado en vía húmed 

(2) CASCARILLA: Pulpa, mucílago y pergamino deshidratados, pr· 
venientes de la envoltura separada en el tril 
do de una cereza seca. 
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COMPOSICION QUIMICA DEL CAPE EN ORO 
(Base Seca) 

COMPONENTE 

1. Carbohidratos: 

Azúcares reductores 

Sacarosa 

PectJ.nas 

Almidón 

Pentosas 

HemJ.celulosa 

Holocelulosa 

Lignina 

2. Aceite 

3. Proteinas 

4. Cenizas (como óxidos) 

5. Acidos no volátiles 

Clorogénico 

Oxálico 

Málico 

Cítrico 

Tartárico 

6. Trigonellina 

7. Cafeína (arábica 1%, robusta 2%) 

% 

1.0 

7.0 

2.0 

10.0 

5.0 

15.0 

18.0 

2.0 

7.0 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

% 

60.0 

12.8 

13.0 

4.0 

8.2 

1.0 

1.0 
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3.1.2 Transformación Agroindustrlal de la Caña de 

Azúcar 

En la agroindustria azucarera, los procesos para 

transformar la caña son variados y dependen del producto 

que se desee obtener; realizándose dichos procesos por m~ 

dio de una serie de fases, desde la tarea completamente 

manual de la zafra, hasta los procesos automáticos, en 

la cual la mano de obra actúa indirectamente en la trans

formación. 

La transformación Oe la caña de azúcar se realiza 

en moliendas, ingenios y refinerías; pero en el presente 

estudio solamente se describirá con más detalles el pro

ceso en los lngenios, ya que de estos se obtiene el azú

car cruda para exportación, producto obJeto de estudio. 

En la molienda (trapiches) los productos que se ob

tienen de la caña son: panela de dulce, azúcar de pilón 

y jarabes. 

En la refinería el único producto que se obtiene es 

el grano refinado de azúcar. 

, 
El proceso de transformación de la caña de azúcar en 

los ingenios azucareros, se desarrolla de la siguiente ma 

nera: 

I rill8l10TECA CENTf.iAL" 
I!llIiliD.:'C'rHlI:SMlr;¡) ~¡:¡ ~e:. E:Jll!l.l7l'10em 
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A) REeEPeION 

El pesaje y recepción de la caña de azúcar se hace e 

una plataforma donde se descarga, ya sea en forma manual 

o por grúas después de haber pasado por una bascula¡de la 

plataforma mencl0nada anteriormente se traslada la caña a 

una sección de limpieza con agua caliente; por medio de 

una banda transportadora. 

B) DESMENUZADO 

Después de la llmpieza, pasa a un "cortacaña" dlVi

diéndola o partiéndola en trozos; facilltando en la desm~ 

nuzadora y desflbradora la preparación de la caña para la 

molienda. 

e) - - MOLIENDA 

El triturado se lleva a cabo por medio de varios mo

linos, en la primera trituración se extrae alrededor del 

60% de jugo, agregandole agua al bagazo para el proceso 

de maceración simple, siguiendo el proceso pasa a otro m~ 

lino para extraer cada vez mas jugo y así sucesivamente 

hasta que en el penúltimo y último molino se aplique el 

proceso de maceración compuesto (agua y jugo caliente), 

tratando de obtener una mayor extracción de sacarosa, qu~ 

dando el bagazo seco; utillzandose una buena parte del b~ 

gazo como combustible, para las calderas de los ingenios. 
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D) CLARIFICACION 

El jugo es transportado por canales y tuberías, ubi

cados debaJo de los mollnos, pasando por un colador o ta

miz, pretendlendo separar el bagacío y otras fibras del 

jugo, con el fln de eliminar impurezas solubles e insolu

bles; realizándose dlCho proceso con una lechada de cal y 

calor, eliminando así los grados de acidez y turbiedad. 

Seguidamente se forma un precipltado para separar Jugo c1 

ro y limpio y sedimento; el jugo es enviado a evaporado

res para la fase de concentrado por efecto múltiple, y el 

sedimento se vuelve a flltrar en tambor al vacío, obte

niéndose así, jugo claro y limpio, y el resí~uo (cacha

za) se envía a las cachaceras. 

E) EVAPORACION 

El guarapo clarificado es conducido rápidamente a le 

evaporadores, donde se somete a altas temperaturas (apro~ 

madamente 205 0 F). En esta fase el jugo o guarapo pierde 

un 70% a un 75% de agua, que se aprovecha en las calderas 

de vapor y en los molinos. 

F) CRISTALIZACION 

Del proceso de evaporac16n se obtiene un Jarabe cla

ro y brillante de color amarillo claro (meladura), que 

contiene un 62% de s611dos y un 35% de agua aproximadame~ 

te; la meladura es bombeada a los tanques donde se crist~ 

liza a medida que el agua se evapora; dicha crista1izacié 

constituye la formaci6n inicial del grano de azúcar, de-



128-

terminando la calidad de la misma, dependiendo del tamaño 

del grano, si es grande o pequeño respectivamente; la ma

sa de cristales se descarga a través de un tubo de aire 

comprim1do a los mezcladores, obteniéndose cr1stales que 

componen el azúcar cruda. La cristalización se presenta 

cuando la masa cocida desciende a la temperatura amb1en

tal, dentro de un recipiente cilíndrico con agitadores 

refrigerados por agua. 

G) CENTRIFUGACION 

En la centrifugación se da la separación de crista

les de azúcar y melazas; la func1ón de las centrífugas 

y la cesta cilíndrica de tela metálica perforada, es ret~ 

ner los cr1stales mientras que la melaza vuelve a ser re

cogida para iniciar la cristalización. La centrífuga se 

detiene cuando el azúcar está prácticamente sin m1el (el 

embudo tiene un ventilador para que el azúcar reciba el 

aire directo). Se descarga en forma manual o mecanica me 

diante los cargadores, logrando así un grano de azúcar 

blanco con más de 96 0 de polar1zación. 

H) ENVASADO 

Finalmente es envasado en sacos y pesado en una bas

cula quedando listos para almacenarlos y comercializarlos 
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PROCESO DE FABRICACION DEL AZUCAR 

Jugo di1uld 

Jugo clarif 

Meladura o 
virgen 

Masa cocida 

CA"&A 

';' 

PESAJE Y MUESTREOI 

• 

EXTRACCION ~ Bagazo 

o Juao filtri'ldo , I 
CLARIFICACION FILTRACION 

icado 

• 

EVAPORACION Agua 

miel 

,i1o 

CRISTAI,I ZACION Agua 

~ 

CENTRIFUGACION Melaza 

Azúcar Cruda 

... T . 
C 
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3.1.3 TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DEL ALGODON 

PROCESO DE DESMOTADO. 

El proceso de desmotado del algodón es reallzado en 

los beneficios; ubicados dentro de los planteles algodone 

ros, el cual se desarrolla medlante los pasos sigulentes: 

- Recepción. 

El algodón rama es recibido, midiendo el grado de hu 

medad, ya que éste es muy determinante para su calldad, 

siendo aceptado entre el 8 y 10%; pasando a una báscula 

hidráulica para su respectivo peso, después es traslada

do a las bodegas ( casillas) antes de ser succlonado. 

- Succionado o 

En esta fase el algodón es succlonado por alre a las 

tolvas recolectoras, el cual pasa a una máquina limplado

ra, que le quita casi en un 90% materias extrañas, tales 

como: hojas, palitos, polvo, etc. luego pasa a ser desmo

tado. 

- Desmotado. 

En esta etapa es separada la fibra de la semilla; la 

cual pasa por unos peines limpiadores y la semilla es re

cibida en una tolva de donde es lanzada por aire a la paE 

te exterior del beneficio. En esta fase, se logra sepa

rar los motes de la fibra, los cuales están constituidos 

por ~lbras cortas, anudadas y parte de la basura que aún 

tiene este algodón. 
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- Limpieza Neumática. 

En la limp1adora neumática se le extrae el máximo de 

basura que aún lleva la fibra; a esta fibra es lo que co

munmente se le conoce como algodón oro. 

- Compactado y Empacado. 

Una prensa hidráulica compacta la fibra hasta lograr 

el espesor y peso suficiente que tiene una paca de algodól 

(aproximadamente 500 libras). 

La empacadora ordena en capas superpuestas y compac

tadas las fibras, a las cuales se les coloca lienzos de 

manta y flajes o cinchos metál1cos que protegen al algo

dón. 

- Control de Calidad. 

Al salir el algodón empacado se le saca una muestra 

para su respectivo aná11sis y así determinar su grado o 

calidad, dependiendo de esto es almacenado en sus respec

tivas bodegas, donde queda disponible para su comerciali

zación. 
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PROCESO DEr, DESIvJOrr:c DEL ALGODON 

RECOLECCION 

Medir humedad "'-----...: 

Reccpclón 

aesmrte 
Caslllas--------~» 

\t" 

Tolvas Recolectoras 
Máqulna Llmpladora :: :: 

1~~C;iO:á~~ 

E=il-]-~ Desmota~ 

J ro --;semilla 

E 
iI. -- Mote 

Limpieza 

Neumátlca 

~~-- -·~Basura 

Compactado 

Empacado 

Venta local Exporta C1Ó 

Hojas, pal 1. to: 
Etc. 
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3.1.4 TRANSFOHAACrOO AGROINDUSTRIAL DEL CAMAROO 

Para el maneJo del Camar6n se reqUl.ere de controles san~tar~os 

y efic~entes sistemas de almacenarrl1ento, tanto en barco cano en la -

planta debldo a la perec1b~l~dad que presenta este pro:lucto. Para ev~ 

tar la descanposlc16n del camar6n es necesarlo qultarle la cabeza y l~ 

var lo con agua llffip~a 1l1ffied~atamente después de capturado. Las prlffie

ras normas de hlglene se deben de hacer en el barco, cuando éste se ma 

nipula. 

Los camarones no deben eKpOnerse a la luz solar, n~ al efecto 

dlsecante de los vientos, n~ a ningún otro efecto nocivo de los elemen 

tos. 

los camarones crudos, cocldos o sancochados se deterloran rap.:!;. 

darrente por cons~gu1ente, los camarones se deberán enfrlar con la ma

yar rapidez pos~ble a la temperatura de fusión del ~elo. 

To:lo el eqmpo enpleado a bordo de los barcos pesqueros y plan 

tas pr<?Cesadoras para almacenar ,man~pular, procesar y .congelar los 

marones, son de materlal res~stente a la corros16n y adecuados para fa 

cilitar la l~pleza. 

El tiempo de durac~6n de los barcos arrastreros va de acuerdo 

a los med~os con que se cuenta para ITIan1pular y almacenar el camar6n, 

la distancla entre la planta y el barco donde se encuentra y las condl 

ciones ambientales del lugar. 

El procesarrl1ento del camarón se 1l11Cla a bordo de los barcos 

peS1Ueros, ~entras tennma el t~empo de pennanenma (t~empo de pesca) 

A cantinuac~6n se descr1be el flUJO del proceso del camarón: 

PROCE9J: 

- Manlpulac16n de la captura del camarón a bordo. 

Después de deposltar a bordo la captura, se deberá de separar 

el canar6n de la demás fauna accrnpañante, clasiflcándolo algunas veces 

\ 



-134-

por tamaño y color, y la fauna acanpañante es desechada al mar, qued~ 

do solamente los peces con valor canercial los cuales son almacenados 

aparte, para evitar la contarrunac16n. 

A la vez que son clasiflcados, los camarones son descabezados 

y lavados en agua LUmpla de mar y enfrlados a fln de ellffilnar los Sedl 

mentos y bacterlas que aceleran la descamposlc16n. 

- Alrnacenamlento en furgones o tlnas refrlgerantes. 

los camarones frescos deberán enfriarse rápidarrente con melo 

en fus16n a -1°C (30°F), o con agua de mar y a)macenarse de forma que 

la temperatura no aumente o dlsnu.nuya, en el barco son aJmacenados en 

tinas refrlgerantes. 

- Transporte a la planta. 

CUando las zonas de desembarque están lejos de las plantas pro 

cesadoras, son utlllzados furgones refrigerantes que facilltan el tras 

- lado en foma adecuada. - - -- -

- Descarga. 

La. descarga de la captura de los furgones a la planta debe re,9:. 

lizat se Lon culdado, con el cbJeto de no mezclar las capturas de días 

dlferentes. 

Para evitar daños en la descarga es recanendable hacerlo con 

equipos mecánlcos ya que éstos causan menos daños que los métodos ma

nuales. 

- Tinas de descongelado y lavado. 

Cuarrlo los camarones no se puedan procesar después de ser des 

cargados se deben tener en cuartos fríos para mantenerlos baJO tempe

raturas adecuadas, pero antes de ser almacenados nuevamente, se deben 

de lavar con agua l~pia. 
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- Transporte en banda de J.nSpecc~6n. 

CUando se llllC~ el proceso, el carrar6n es llevado par bandas 

transportadoras a los lugares de ~specc~6n. 

Inspecci6n 

En esta etapa se revisa el prcx:1ucto, tonando una muestra para 

ser anal~zada en los laborator~os o por personas con exper~enc~a que 

detectan color, olor y cal~dad. 
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CIASIFICACICN MANUAL Y MECANICA 

Existen dos fonnas de c1asJ.fJ.car el camarón: El clasJ.ficado 

manual y c1asJ.ficado mecaru.co, el manual se reahza por medJ.O de los 

trabaJadores y el mecámco por máquinas fuseñadas de tal fonna que c1a 

sJ.fJ.can el camar6n por tamaños medJ.ante aguJeros de dJ.ferentes medJ.das 

Tcx:1o el 8:itupo que mterviene en la operacJ.6n, está construJ.do, dJ.señ~ 

do y colocado de forma que perml.ta su frecuente lavado y desJ.nfeccJ.6n. 

cafés. 

Los camarones son c1asifJ.cados de acuerdo al color y tamaño. 

Por su color se c1asJ.fJ.can los camarones en blancos, rOJos y 

y por su talla (tamaño), en: 

Camar6n grande = tJ.po she11-on 

Camar6n rra1J.ano = tJ.po taJ.1-on 

Camar6n pequeño = tipo tit J. 

Para conocer las operacJ.ones sJ.guJ.entes después de c1asifJ.ca

dos, solamente se describirá el proceso del camarón grande, opo she11-

on, obse:rvándose que las operacJ.ones para los demás tJ.pos de camarones 

son s:imi1ares. 

- Pesado: 

El canar6n que entra al proceso después de clasJ.ficado es pe

sado para llevar los controles necesarios. 

- Limpieza y lavado: 

Después de ser pesado es 1JIDpiado y lavado, para evitar cual

quier contaminaci6n que pueda adquurrse, pasando a la sJ.guJ.ente o¡;era 

cién. 
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- Ordenado y anpacado: 

las colas de célllElI6n son ordenados y empacados en bolsas de 

pol1.etlleno y por lo general, ya tlenen medldo el nmnero de colas por 

libra. 

- Ccrnprobaci6n de peso: 

Después de ser embolsado, es comprobado el peso en básculas, 

debiendo de pesar aprox.lIlladarrente CillCO libras. 

- Glaseado: 

Acá en esta q:>eraci6n, se nlvela con colas de camar6n, a::roo 

sobrepeso para EqUlllbrar el peso. 

- Cerrado, congelado y enmasterado: 

Se Clerran las bolsas de polietlleno y empacados en caJas pa

rafinadas y les segregan agua helada para efectos de protecc16n¡ lnme 

diatamente son metldas en congelaCl6n. 

- Añnacenarnlento: 

Las caJas son aJmacenadas en cuartos frfos, los cuales deben 

ser amplios, para deposl tar la producc16n prevlsta y deben tener dlSpo 

sltivos automáticos de control y registro de la temperatura. 

-:. - " 
'- -- --~ -- ~ L IilIBLlOTECA CENTR~ -. -~- s¡g~"C'l'~l2lm~~ ~('_ ~C. __ ~M~ -

* :-~ - -~ -
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FLUJO DEL PROCESO DEL CAMARON 

elado 

Llmpieza 

Reclasificado 

Embolsado 

Pesado 
(A.s.peso) 

Glaseado 

Sellado 

Congelado (-20) 

Enmasterado 

Almacenado (-20) 

Furgón refrigerado 

Transporte a planta 

Descarga 

Tlnas de descongelado 

y lavado 

Transporte en banda de 

lnspección 

Inspecclón 

Clasiflcación mecánica 

Pesado 

Limpieza 

Lavado 

Ordenado y 
Empac. 

Comprobac.de 
peso 

Glaseado 

Cerrado 

Congelado 
(-20) 

Enmasterado 

Almacenado 
(-20) 

Pelado 

Pesado 

Reclaslca 
y limplez 

Pesado (a 
s. peso) 

Lavado 

Escurrido 
embolsado 

Pesado 

Glaseado 

Cerrado 

congelado 

Enmastera 

Almacenad, 
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3~2 Producclón y rendimientos 

3.2.1 Café 

Desde la nacionalización del comercio exterior, con 

la creación del INCAFE se ha visto afectada la etapa agro 

industrial del café debido a que los beneficladores prlva 

dos han quedado fuera de la actlvidad exportadora de café, 

realizando solamente la transformación hasta el segundo 

nivel de agroindustria, como producto de consumo interme

dio para torrefaccionarlo o exportarlo como café oro. 

(Green Coffee). 

En í986, operaron 72 beneficios de café, cuya infra

estructura y los sistemas de procesamiento de algunas in~ 

talaclones presentan deficiencias debldo a la situación 

de violencia que ha originado daños y cierre de algunas dE 

estas agrolndustrlas. 

CUADRO No. 18 

DISTRIBUCION DE BENEFICIOS DE CAFE 
POR SECTOR Y CAPACIDAD INSTALADA. 1986 

SECTOR UNIDADES CAPACIDAD 
BENEFICIADOR AGROINDUSTRIALES INSTALADA 

No. % MILES QQ.ORO 

Privado 46 64 4.295 

Cooperativas de R.L. 14 19 835 

Cooperativas Sector Ref. 8 11 293 

INCAFE 4 6 750 

TOTAL 72 100 6.173 

FUENTE: INCAFE 

J 
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La infraestructura agr01ndustrial en el beneficiado 

del café ha contado con capacidad 1nstalada para procesar 

volúmenes aproximadamente hasta de 6.2 millones de quinta 

les oro, según cuadro No. 18 , transformando en la actua

lidad solamente alrededor del 50% de dicho total. 

Los volúmenes procesados de algunas cosechas se re

flejan en el cuadro sigu1ente: 

COSECHA 

1982/83 

1983/84 

1984/85 
- -

1985/86 

PROMEDIOS 

CUADRO No. 19.

VOLUMENES PROCESADOS 
(En m11es de QQ. oro) 

VOLUMENES PROCESADOS 
ENTREGAS EN PUERTO 

3.756 3.620 

2.884 2.805 

3.578 3.409 
- -- -

2.630.7 2.561 

3.212 3.099 

FUENTE: INCAFE 

Las diferencias entre la cantidad recibida y la en

tregada en puerto, se debe a los rendimientos alcanzados 

por la merma obtenida, la cual en las cosechas siguientes, 

fue de: 

1982/83 3.62% 

1983/84 2.74% 

1984/85 4.72% 

1985/86 2.62% 

NOTA: Aprox1madamente 3.76~ de merma. 



-
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D~cha merma no puede compararse con las establecidas en 

producción y comerclalizaclón interna (10.5% a 11.5%) 

porque se mezclan diferentes calidades transformadas y ob 

tenidas del proceso. A continuación se observan los pará 

metros de rendimientos aplicados, en base a los estableci 

dos en los Reglamentos de Comercialización por cosecha. 

CUADRO No. 20.
PARAMETROS RENDIMIENTOS APLICADOS EN 

LA TRANSFORMACION. COMPRA INTERNA AL PRODUCTOR 
PERIODO 1982-1986 

BENEFICIADO HUMEDO BENEFIC~ADO SECO 
COSECHA RELACION DISTRIBUCION RELAeION PER DISTRIBUCION 

UVA A ORO RELATIVA GAMINO A ORO RELATIVA 
FINO NETER el FINO NETER 

1982/83 5.525 x 1 90% 5 % 5% 1. 200 x 1 93 % 2% 

1983/84 5.575 x 1 88% 7% 5% 1. 200 x 1 93% 2% 
- -- - - - -- - - -

1984/85 5.525 x 1 90% 5% 5% 1. 200 x 1 93% 2% 

1985/86 5.525 x 1 90% 5% 5% 1.200 x 1 93% 2% 

1986/87 5.525 x 1 90% 5% 5% 1. 200 x 1 93% 2% 

FUENTE: INCAFE 

Según el cuadro No. 20, para la cosecha 1983/84, 

se aplicó un 11.5% en concepto de merma, obteniendo una 

relación de rendimiento en 5.575 uva x loro (qq). 

eJ 

5~ 

5~ 

5~ 

5~ 

5~ 

En las otras cosechas, a la relación de rendimien 

to de compra interna al productor (5.000 uva x 1 oro), se 

le ha aplicado un 10.5% de merma, temiendo así una rela

ción de rendimiento de 5.525 uva x oro. 
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Los rendimientos se han visto afectados, ocasl0nando 

un deterioro alarmante en la calldad de café, debido a la 

falta de normas jurídicas adecuadas entre el INCAFE y los 

beneficiadores y la deficiencia en el control de calidad 

en el país por la falta de un número adecuado de técnlcos 

especlalizados en dicha función. Por tal motivo, con la 

finalidad de obtener meJores rendlmientos el INCAFE, a 

partir de 1982/83, cambló sus normas establecidas con los 

beneficiadores, adoptando el mismo sistema utillzado tra

dicionalmente, con las cooperativas de R.L., de comprar 

café oro puesto en puerto. Con dicha modalidad, los bene 

ficiadores empezaron a recibir POL cada quintal, un valor 

que incluye el precio de café oro-uva al pro~uctor, el ca 

non de transformación y la merma (costo de las libras adi 

cionales para producir 1 qq oro), además un costo para 

clases inferiores de 2.32% sobre el precio FOB y conce

diendo alrededor del 5% como resaca para consumo interno 
- - -_. - - - - --- - - --

en concepto de propiedad al beneficiador. 

Con relación al canon de transformación, la Compañía 

Salvadoreña de Café (COSCAFE) y por consiguiente el INCAFl 

no contaban con registros de costos de transformación, lo 

que obligó a negociarlos en base a las demandas de los be 

neficiadores, ya que negociaron un canon a su convenien

cia. 

Para la cosecha 1986/87, se le reconoce al beneflcia 

dor un canon de ~75.00, igual cantidad en 1985, superando 

al de 1984/85 de ~53.90 a pesar de que el INCAFE operó a 

un 25% de capacidad instalada, con altos costos fijos,etc. 

obtuvo un costo promedio de ~58.51 por qUfntal café oro. 
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El canon de transformación podría variar en relación 

proporcional a los incrementos en los insumos, los pre

cios de repuestos y accesorios de los benef1cios los au

mentos salar1ales, etc., absorbiendo el mayor costo de 

transformación, la mano de obra por el empleo generado en 

dicha actividad. 

CUADRO No. 22.-

CANON DE TRANSFORMACION PARA BENEFICIADORES DE CAFE 
REGLAMENTO DE COMERCIALIZACION INTERNA 

PERIODO 1982-1986 

, 
. COSTO TOTAL POR BENEF.HUMEDO y SECO 
COSECHA 

_. . . V A L O R 
ANTICIPO PUESTO EN RETENCION TOTAL PUERTO BENEFICIO 

1982/83 rt 44.00 - rt 6.00 rt50.00 

1983/84 51. 60 - - 51. 60 

1984/85 53.90 - - 53.90 

1985/86 75.00 - - 75.00 

1986/87 75.00 - - 75.00 

FUENTE: INCAFE 

El INCAFE, cuenta con la unidad de apoyo de "Control 

de Calidad" con la finalidad de realizar la labor de de

gustac1ón y supervisión programada en los diferentes be

neficios(propios y privados) desde el recibo de café uva 

hasta los lotes de café oro exportable a fin de garanti

zar la adecuada preparación y calidad del café en el mer 

cado extranjero; además, supervisar las mezclas de café 

utilizado en la torrefacción de café molido de dicho ins 

tituto (Doreña y Coscafé). 



Para obtener una buena calidad de café se debe super 

visar constantemente su proceso, desde el recibo de café 

uva, hasta el trillado y 11mpia para exportación, según 

10 expresado. 

De acuerdo a los resultados de la investigación en 

10 que respecta a los factores que afectan el proceso de 

elaboración en los benefic10s de café,son los cortes de 

f1uído e1éctrico¡e1 problema principal, a consecuencia de 

los rac10namientos de energía o por los sabotaJes. Otro 

problema es la escases de agua, aunque cuando no se dis

pone de suficiente líquido, en algunos casos utilizan 

nuevamente agua ya empleada en el proceso (reciclaje); 

además, el poco abastecimiento de materia prima y los pa

ros laborales afectan. (Anexo pág NO.272) .En un buen por

centaJe de las plantas agr01ndustria1es de café 1nvestiga 

das se detectan cuellos de botella en la fase de preseca 

---do-y secado, principalmente; además en minima proporción 

en las pilas de recepción, los patios y en el despulpa

do (Anexo pág NO.273). 

En la mayoría de beneficios, uti11zan la planta en

tre el 76% - 100% de su capacidad instalada, debido a que 

expresaron contar con abastecimiento abundante de mater1a 

prima (café uva); aunque en un porcentaje representativo, 

existe infraestructura física ociosa, ya que estos benefi 

cios trabaJan en rangos menores al mencionado anteriormen 

te, (Anexo pág. No.274), por la excesiva competencia eX1~ 

tente en dicho sector; obteniendo poca captación de mate

ria prima. 
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La maquinaria y equlpo utilizado en el proceso, es 

de fabricación tanto nacional como extranJera, predomlnan 

do la de origen nacional. El tlpO de mantenimlento que 

se le da es mixto, ya que el preventivo se realiza en los 

meses que las plantas de transformaclón se encuentran inac 

tivas, y el correctivo en el momento que ocurre un desper

fecto mecánlco al estar funCl0nando dlChos beneflcl0s. (An~ 

xos, págs. No. 276, 277, 278.) 

Un porcentaJe slgniflcativo de beneficiadores, produ 

ce aproximadamente entre 21,000 a 40,000 qq oro/uva. Es 

de hacer notar que varios establecimientos difleren en ca 

pacidad instalada ya que se cubrló una muestra en empre

sas de diferentes tamaños, externando en la mayoría que 

los costos de producción en que se incurre son altos, por 

el incremento acelerado en los precios de los lnsumos (A~ 

xos pág. No. 218). 

Del 90 al 95% de la producción de café procesado se 

exporta y alrededor del 5% de dicha producción se consume 

internamente como producto intermedio para el proceso de 

torrefacción. 

3.202 Caña de Azúcar 

En las plantas agrolndustrlales extractoras de azú

car, a pesar de diseñar una programaclón para las etapas 

de recolección y recepción de materia prima, se detecta 

una carga excesiva de caña ocasionando en los ingenios 

atascamiento en sus operaciones; además bajos rendimien

tos y demasiada miel final, ya que al atrasarse en su pr2 
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cesamiento pierde pureza, lo que dlficulta la cristallza

ción del azúcar. 

Con relación a los rendlmientos en la planta, se ob

serva que han Rido relatlvamente bajos, ya que en años an 

. teriores se lograron hasta 220 lbs. de azúcar a 96° PoI. 

por tonelada de caña procesada. Dicha cantidad no se ha 

recuperado en las últimas zafras, según se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO No.23.

RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN PLANTA* 
PERIODO ZAFRAS 1984-1986 

Anos Rendimlentos 

1983i84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

*Libras de azúcar a 96°pol/Tc. 

FUENTE: Memorias INAZUCAR. 

171.02 

185.00 

183.00 

170.00 

la quema de cana no programada de acuerdo a la fecha 

y cuota de entrega al ingenlo, afecta negativamente los 

rendimientos, siendo beneficioso únicamente para el cañi

cultor, ya que faciljta la rosa y disminuye los costos, 

demandando menos jornales. 

Otro aspecto que afecta los rendimientos es la defi

ciente asistencia técnica en la fase de cultivo, ya que 

es necesario orlentar al agricultor para darle el mante

nimiento adecuado a las áreas cultivadas, principalmente 

en las fertilizaciones requeridas, aplicando las dosis 
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y fuentes de elementos necesarios, para que la aplicación 

excesiva de Sulfato especialmente, no genere mucha aCl

dez en el suelo, y por consiguiente no disminuya el conte 

nido de azúcar en la caña; ya que el reclbo de caña en 

los ingenios es en base al peso y no de acuerdo al conte

nido de azúcar en la materia prima, por la falta de un 

sistema de análisis en dicho aspecto. Además, el defi

ciente abastecimiento de repuestos e lnsumos en las agro

industrias azucareras,que provoca en algunos casos la su~ 

pensión de actividades en plena zafra, incrementando los 

costos de operación; a consecuencia de la dificultad en 

la obtención de divisas para adquirir los insumos y equi

po del mercado internacional. 

CUADRO No. 24.-

VOLUMEN DE PRODUCCION 1982/,83 - 1986/87 
(En miles qq azúcar) 

ZAFRA AZUCAR AZUCAR AZUCAR TOTAL CRUDA BLANCA MORENA 

1982/83 2,625.3 2,469.8 -.- 5,095.1 

1983/84 2,971.1 2,355.0 -.- 5,326.1 

1984/85 2,803.4 2,283.4 730.5 5,817.3 

1985/86 2,818.5 2,350.9 708.7 5,878.1 

1986/87 2,033.0 3,340.1 . 5,373.1 

FUENTE: INAZUCAR. Memorias varios años. 

Los resultados obtenidos en la elaboración de azúcar 

durante la zafra 1986/87 fuezon de 5,373,100 qq, según se 

observa en el cuadro No.24 , siendo menor que la obtenida 

en el 85/86; la mayoría de la producción se destina para 
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el abasteclmlento del consumo interno, para lo cual se 

trat6 por parte de los ingenios de producir las cantida

des suficientes de azúcar blanca, morena y cruda; esta úl 

tima es elaborada casi en su totalidad para exportación, 

dejando una mínima parte para consumo interno. 

La producción de melaza y alcohol se ha venido in

crementando debldo a la instalación de plantas producto

ras de alcohol, anexas a los ingenios El Carmen, Chanmicc 

Según los datos de la investigación, en algunas plaE 

tas extractoras de azúcar ubicadas en las zonas conflicti 

vas reciben caña qu~~ada (Anexo pág. No~69 ), que ocasio

nan los bajos rendimlentos de azúcar; además les afecta 

la disponibllldad de agua para utilizarla en el proceso 

y extraer la sacarosa. 

En la mayoría de ingenios privados y del INAZUCAR no 

se detectan cuellos de botella en el proceso; observándo

se que en algunos del INAZUCAR, existen acumulaciones en 

las etapas de trituraclón, evaporaclón y tachos, secado 

y envasado. (Anexo pág. No. 27~ • 

La capacidad lnstalada de los ingenios, está siendo 

utilizada casi en su totalldad (entre 76-100%) raz6n por 

la cual no existe subutll1zación en la infraestructura 

agroindustrial del sector azucarero; ya que cuentan con 

abundante abastecimiento de materia prima. 

Los ingenios investigados difieren en capacidad ins

talada y por tal motivo aparecen en diferentes rangos de 
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producci6n procesada, ya que son establecim1entos de di

ferentes tamaños. (Anexos, Págs. No. 279 

La maquinaria y equipo utilizado es de fabricaci6n 

nacional y extranJera de forma combinada, predominando la 

de origen extranJero. (Anexos pág. No. 276 

dándole el tipo de mantenim1ento m1xto. 

La mayoría de los encuestados opinaron que los cos

tos de producci6n son altos, y que los paros al transpor

te afectan el-proceso productivo. 

3.2.3 Algod6n 

La elaborac16n agroindustrial del algod6n oro (pacas 

de aproximadamente 5 qq) se realiza en los planteles des

motadores de la COPAL, los cuales son: Entre Ríos (Zacate 

co~uca, La Paz), La Carrera (Usulután) y El Papa16n (San 

Miguel), hab1endo vendido en 1986 el P~antel Atalaya (Ac~ 

jutla.) 

La capacidad instalada de los planteles desmotadores 

de algod6n se observa en el cuadro No. 25 , tomando como 

base la producci6n de algod6n oro obtenido en la cosecha 

1977/78 que fue de 349,746 pacas, la mayor hasta la fe

cha. 
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CUADRO No. 25.-

CAPACIDAD DE DESMOTE UTILIZADA POR PLANTEL 
PERIODO 1982/83-1986/87 

ANOS AGRICOLAS 
PLANTEL 1977/78 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

% % % % % 

La Carrera 100 61.5 43.3 50.7 36.9 

Entre Ríos 100 57.5 33.7 32.0 21.2 

El papa Ión 100 38.6 35.3 34.7 34.8 

La Atalaya 100 50.5 37.0 30.0 6.9 

PROMEDIO 100 52.07 37.3 36.8 25.0 UTILIZADA 

FUENTE: COPAL. VarIas Memor1as 

1986/~ 
% 

38.6 

28.9 

32.5 

-.-

33.0 

En el desmote del algodón, de la producción total 0E 
tenida en la cosecha 86/87 de 596,777.20 qq. de algodón 

---rama, se produJeron 234,161.9 qq de algodón oro equivalen 

tes a 47.373 pacas, observándose una disminución del 42.7 

comparado con la próxima anter10r¡ con un promedio de 2.5 

qq. rama por 1 qq oro como rendimiento al desmote; según 

se observa en el cuadro siguiente. 



-151-

CUADRO No. 26-. 
VOLUMEN DE PRODUCCION 1982-1986 

(En miles) 

ALGODON ALGODON RENDIMIENTO AL DES -COSECHA PACAS MOTE QQ/RAMA QQ/ORO QQ RAMA / QQ ORO. 

1982/83 2,308.3 875.1 177.9 2.63 

1983/84 1,690.9 656.2 130.7 2.57 

1984/85 1,691.2 659.7 134.4 2.56 

1985/86 1,040.2 407.6 82.8 2.55 

1986/87 596.8 234.2 47.4 2.55 

FUENTE: COPAL. Varias Memorias. 

En el cuadro No.27 , se refleJa detalladamente el 

rendimiento porcentual obtenido de algodón oro, seml1la, 

mote y desperdlcio de las cosechas comprendidas en el pe 

ríodo de 1982/1986. 

PRODUCTO Y 

CUADRO No.27.
RENDIMIENTO PORCENTUAL AL DESMOTE 

PERIODO 1982-1986 

1982/1983 1983/84 1984/85 1985/86 
SUBPRODUCTOS % % % % 

Algodón oro 38.35 38.81 39.01 39.18 

Semilla 56.49 55.44 55.94 55.49 

Mote 0.34 0.31 0.23 0.29 

DesperdlCl.O 4.32 5.44 4.82 6.04 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: COPAL. Varias Memorl.as. 

1986/87 
% 

39.24 

55.58 

0.28 

4.90 

100.00 
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De la semilla al procesarla y tratarla para siembra 

en una segunda fase agroindustrlal, se obtiene linter, m2 

te y desperdiclOS¡ además de venderse la mayor parte de 

la producclón a las fábricas de aceite comestlble. 

De acuerdo a los datos obtenldos, a los planteles de 

desmote del algodón les afectan los cortes de fluído eléc 

trico (anexo pago No.272), por encontrarse localizados en 

la Zona Oriental que ha sido una de las más afectadas por 

la situación bélica que lmpera en el país. 

En dichos planteles, los cuellos de botella se pre

sentan en la recepción del algodón rama, ya que expresa

ron que en los meses de diciembre y enero las entregas de 

los productores son masivas, debido a la maduración del 

algodón. 

La utilización de la capacidad instalada en los plaQ 

teles de la COPAL oscila entre el rango del 26-50%, por 

lo que en dicho sector se observa un alto grado de infra

estructura ociosa, debido a que las áreas cultivadas de 

algodón han disminuido progresivamente en los últimos 

años. 

Los planteles desmotadores de algodón difieren en c~ 

pacidad instalada y localización geográfica, ocasionando 

que la captaclón de materla prima, los paros y riesgos 

de transporte sean mayores en unas zonas que en otras, de 

bido al conflicto bélico. 
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La maquinaria y equipo utilizado en el proceso de 

desmotado es de fabrlcaclón total~ente extranJera, apli

cándole el tipo de mantenimiento mixto. (Anexos pág. 

No. 276 J 278.); además, consideran que los costos de 

producción son altos, debido a los precios elevados de a] 

gunos insumas, tales como plagulcidas, fungicidas, nematj 

cidas, etc. (Anexos págs. No. 281.) 

3.2.4 Camarón 

Los recursos camaroneros se agrupan en tres catego

rías (blancos, rojos y cafés) y por especles de camaroncj 

llos. 

Los volúmenes capturados por lance son más elevados 

en la época seca; los rendimientos de camarones blancos, 

en los esteros, son altos entre novlembre y febrero. 

Los camarones blancos por su mayor valor comerclal, 

han sido la especle de preferencia para los capturadores 

arrastreros. 

Los camaroncillos se capturan en zonas someras, sien 

do más abundantes que el camarón rojo y el blanco. 

De un promedio de 71 barcos que se encontraban ope

rando en 1984, se incrementó a 82 en 1986; aumentándose 

además, el número de viaJes de 1,820 a 1948, respectiva

mente. 
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En el Cuadro No.28 , se observa que en 1984 se captu 

raron 9.06 millones de lbs. equivalentes a 4.119.2 TM Y 

la captura en 1986 se reduJo a 6.6 millones de lbs. equi

valentes a 3,011.66 TM. 

CUADRO No. 28.-
VOLUMEN DE PRODUCCION CAMA RON y CAMARONCILLO 

(Toneladas Métrlcas) 

ANos VOLUMEN 

1979 3,372.5 

1984 4,119.2 

1986 3,011.6 
¡--

FUENTE: CENDEPESCA 

La producción de camarón y camaroncillos capturado 

a través de la pesca marina, es destlnada al procesamle~ 

to en las plantas para su comercialización. CaSl la to

talidad de categorías y especies procesadas se destinan 

a la exportación, específicamente a Estados Unidos. 

El rendlmiento máximo sostenido de captura alcanzado 

con la producción global de camarón, camaroncll10 y lan

gostino es de 3,550 TM por año. 

Según la investigaeión realizada en las plantas pro

cesadoras de camarón afectan los cortes de fluido eléctrj 

co, además de detectarse cuellos de botella en el procese 

en las diferentes etapas de cada empresa, tales como de

sembarque, clasificación a máquina y almacenamiento en 

frigoríficos. 
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o 

La mayoría de empresas camaroneras uti11zan la plan

ta entre el 76-100% de su capacidad instalada, ya que la 

captura de dicha especie marítima es abundante; solamente 

en una planta investigada mencionaron el rango 26.50%, de 

bido a que tenía varios meses de encontrarse en huelga 

tina parte del personal de flota y en planta; aduciendo 

que en condiciones normales utilizan la capacidad instala 

da alrededor del 100%. 

La maqu1naria y equipo utilizado en las plantas pro

cesadoras de camarón es de fabricación nacional y extran

jera, en forma combinada, especif1cando que predomina la 

de origen extranjerG. 

El tipo de mantenimiento que se da a la planta, ma

quinar1a y equ1po es mixto (o sea preventivo y correcti

vo) • 

En lo que respecta al promedio de la producción pro

cesada de dich~s empresas, aparecen en diferentes rangos 

ya que difieren en capacidad instalada y localización geS 

gráfica. Además, mencionaron que los costos de produc

ción son altos debido al mantenimiento que se le da a la 

flota pesquera y los costos de almacenamiento en furgone~ 

frigoríficos. 
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3.3 Agroindustrialización de los subproductos 

3.3.1 Café 

En 1956, se fundó el Instituto Salvadoreño de Inves

tigaciones del CAFE (ISIC), como una entidad autónoma de

pendiente del Mlnisterlo de Agrlcultura y Ganadería, para 

realizar lnvestigacl0nes de carácter científico sobre ca

fé. 1 

Algunos de los objetivos, además del científico de 

esta instituclón son: reducir los costos y obtener un me

jor aprovechamlendo de los productos y subpr0 ductos de c~ 

fé y es así como el ISIC Inicia una serie de estudloS ten 

dientes a meJorar la calidad y productlvidad de los culti 

vos y de los procesos de fabricación en beneficios. 

En los Beneficios de café se producen cinco subpro

ductos, la pulpa, las aguas del despulpado, las aguas del 

lavado de los granos, el mucílago y la cascarilla. _1_1 

La Pulpa del Café. 

Cuando la pulpa queda expuesta al aire proporciona 

condiciones apropiadas para el desarrollo de larvas de in

sectos, tales como la mosca y el zancudo. Cuando este 

subproducto se acumula, es necesario aplicar lnsecticidas 

o cubrirlo con cenizas, cal, tierra o cascarilla de café; 

otro problema que ocasiona la pulpa es la contaminación 

ambiental debido al mal olor que despide en estado fresco 

y a la intemperie. 

__ 1_1 IV Congreso Nacional de Ingeni~ía, Nov. 1984. 
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En el país el método de disposición más difundido 

consiste en enterrarla en fosas cercana~ a las plantacio

nes de cafetos. Después de cierto tiempo, la pulpa es 

aplicada para fertilizante. 

Este tratamiento requiere de grandes áreas y además 

el proceso de descomposición es lenta. 

En años anteriores la pulpa se regalaba a los cafet~ 

leros o se vendía pero debido al aumento de los costos de 

transporte la demanda ha disminuído y los beneficiadores 

tienen que pagar por deshacerse de ella. 

La pulpa puede ser usada como combustible utilizando 

prensas contínuas para compr1m1rla y poniéndola a secar 

en los patios, algunos beneficios como la Cooperativa La 

Majada (Juayúa), hay patios de laJas construídos espec1al 

mente para secarla ya prensada. 

Otros beneficios no 10 cons1deran rentable ya que se 

necesita de bastante mano de obra el secarla. Para usar

la como combustible es necesario mezclarla con cascarilla 

de café. 

También puede ser generadora de energía ya que ha m~ 

recido atención como fuente de b10gás y etanol carburante 

En el país se ha intentado varias veces la produc

ción a gran escala de abonos orgánicos derivados de la 

pulpa de café con métodos diferentes a los tradicionalee 

En 1960 se evaluó un sistema de descomposición acelerada 
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por aerosión forzada e incremento del valor fertilizante, 

del abono orgánico mediante el desarrollo de larvas en el 

seno de la pulpa. 1 / 

También se ha 1nvestigado como materia pr1ma de mat~ 

riales de construcc1ón, se elaboran unas planchas fabrica 

das con pulpa, cemento y bagazo de caña de azúcar para 

usarse en v1viendas baratas y fueron expuestas en una fe

ria industr1al por ser invento salvadoreño. 

Se han elaborado también briquetas de pulpa y de cas

carilla para usarse como sustituto de leña. 

Se ha investigado que la destilación seca de la pul

pa fresca produce alcohol metílico y cafeína deJando un 

resíduo de alquitrán y carbón. Una destilación fracciona 

da de la pulpa seca puede producir furfural y la pulpa 

fresca hervida con sulfito de calcio puede comprimirse p~ 

ra fabricar una especie de cartón. 

Cascarilla del café. 

El uso más generalizado de la cascarilla es utiliza

da como combustible y para aumentar su eficiencia se usan 

aparatos para evaporarla y usar éstos gases para la com

bustión. 

Se ha indicado que su uso para alimentación tiene se 

rias limitaciones, ya que las proteínas digeribles son ba 

jas y las sustancias semeJantes al alm1dón son de mala ca 

lidad. Al cascabillo o cascarilla se le mezclan algunos 

1 /Tesis: Anális1s Factorial de la Rama Industrial del 
Café Período 1950 a 1980. Rosa Margarita González 
de Villalobos. 
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compuestos químicos obtenlendo material adhes1vo que pue

de aplicarse a madera. Por destilación de la cascarilla 

se obtiene un licor y ácido binílico también la cascari

lla es usada como aislante y como cobertura en almáclgos 

de cafetos, y en los pisos y lechos de las unidades para 

crianza de aves de corral. 

Las aguas del despulpado y del lavado ocasiona se

rios problemas ambientales qUlzá más que la pulpa, son no

civas Sl se evacúan en ríos, lagunas o quebradas, ya que 

cambian la composición natural del agua, haciendo difícil 

la vida acuática e inutilizable el agua para consumo hum~ 

no. En algunos beneficlos reciclan el agua del lavado 

utilizándola var1as veces, evacuándolas después a fosas 

cavadas en terrenos adyacentes, quebradas secas, irrlga

ción en campos de labranza previamente a la siembra de 

cerales (Beneficio Tazumal y Cooperativa Las LaJas), en 

las alcantarillas, (Beneficio Cantarrana), y tratamientos 

en tanques de sed1mentación pr1maria(Benef1c10 La Mica). 

Los sedimentos que quedan después de filtrarse las aguas 

residuales, la Cooperativa La MaJada los mezc~ con tierra 

y los aplica en almácigos de cafeto. 

Casi todos los tratamientos anteriores contribuyen 

también a la contaminación de los mantos acuíferos reper

cutiendo en la salud de los seres vivos. 

Debido a que son escasos los beneficios que utilizar 

desmucilaginadoras mecánlcas, este se encuentra mezclado 

con las aguas del lavado y su utilización se considera Sl 

mamente difíC1l en Beneficio Oromontique (Santiago de Ma-
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ría), este subproducto se descarga Junto a los desechos 

líquidos. 

Experiencias Salvadoreñas en Investigación y Desarro 

110 de los Subproductos del Café. 

- La Pulpa. 

La pulpa se ha utilizado para la producclón de ali

mentos, generaclón de energía, fabricación de abonos, etc 

Se ha probado como componente de lechos orgánicos p~ 

ra el cultivo de se~as comestibles y corno lngrediente de 

raciones para la crianza de peces J cerdos y corno fuen

te de biogás y etanol carburante. 

Actualmente se han hecho otros experimentos con la 

aparición de desmucilaginadoras mecánlcas, esta vez con 

jugo de pulpa y mucílago (Beneficio Oromontique) • 

Se ha investigado como abono orgánico descomponiéndE 

la mediante productos biológicos y se han construido pla~ 

chas, a base de pulpa, cemento y bagazo de caña de azúcaI 

para usarse en viviendas baratas. 

- Cascarilla del café. 

Para utilizar la cascarilla de café, se hizo un est~ 

dio encaminado a la fabricación de materiales que pudie

ran emplearse en la construcción o corno aislante eléctri

co y térmico, se aglutinó cascarilla con latex de caucho 
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natural y resinas sintéticas (dos resinas apóxicas y una 

resina de po11ester insaturada). El material con mejores 

propiedades mecánicas fue el fabricado con resina de po

liester que resultó duro y frágil, a diferencia del fabri 

cado con reS1na apóx1cas que resultó suave y flexible. 

- Aguas del Despulpado y Aguas del Lavado. 

La digestión anaeróbica de las aguas residuales de 

los beneficios del café con la doble f1na11dad de reducix 

la contaminación y obtener gas combustible con digestores 

prototipo a temperatura ambiente. 

También se exploró la obtención de proteínas median

te el cultivo de hongos filamentosos en un fermentado a 

escala piloto instalado en 1974/75, en el Beneficio Cura

zao. La alimentación de animales monogástricos fue pro-
-

puesta como una utilización de la proteína fungíca. 

- Mucílago. 

El mucílago del café se ha considerado una materia 

prima con potenc1alidad para la extracción de pectinas y 

en nuestro país ya se ha logrado¡también se han obtenido 

levaduras y etanol. 

Es necesario mencionar que en la encuesta realizada 

en los beneficios de café, la mayoría de ellos utilizan 

la pulpa como abono y como combustible. En un beneficio 

mencionaron que la quemaban para evitar la propagación de 

la roya, en lo que se refiere al uso de la cascarilla, lé 
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mayoría mencionó que la utllizaban como combustible en 

las calder,as. En algunas cooperativas del sector reform~ 

do dijeron utilizarla para revestimiento de granjas y las 

aguas mieles la mayoría diJo no hacer ningún uso de ellas 

sólo una mínima proporción dijo utilizarlas corno fertili

zante en terrenos para sembrar granos básicos (Anexo pág. 

No.312) D 

Por otra parte es de señalar que además de los usos 

mencionados anteriormente diJeron conocer otras alternati 

vas de uso corno son: utilizar la pulpa para forraje, pro

ducción de blOgás y gasolina, utilizar las aguas mieles 

para elaborar levad~ras y biogás, los otros usos que se 

hacen en el país que anterlormente se menClonaron, es des 

conocido para los encuestados. 

3.3.2 Caña de Azúcar 

Del proceso de transformación de la caña de azúcar 

se derivan tres subproductos que pueden ser agroindustri~ 

lizados, ellos son: el bagazo, la cachaza y la melaza. 

El bagazo es el teJido fibroso que se obtiene en el 

ingenio después de ser extraído el jugo. 

La utilización más generalizada de este subproducto, 

es usarlo como fuente de energía, no obstante que éste 

equivale a ricas reservas forestales que ningún país des~ 

rrollado quema para producir energía; ni aún en la situa

ción prevaleciente de los altos precios de los combusti

bles. El bagazo está calificado técnicamente a la par 

I BIBLIOTECA C1!:!NT~Al 
IZICI'IlIlIIliiDli.'Orll<I r.lfJ ¡;{~ IUI:.\It.W~5)~a 
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de las maderas duras tropicales. __ 1_1 

Del bagazo se pueden obtener: 

Vapor y e1ectric1dad. 

Briquetas. 

Carbón activado. 

Levaduras y mieles hidro1íticas. 

Alimento para animales 

Furfura1. 

Tableros de bagazo. 

Pulpa y papel. 

Combustible. 

Generación de vapor y electricidad. Se han hecho es 

tudios sobre el uso del bagazo en la generación del 

vapor y electr1c1dad de otras act1vidades diferentes 

a la de los 1ngenios a partir del bagazo excedente 

de las calderas de los mismos. 

-Briquetas. 

Para la formación de briquetas se requiere de la ac 

ción de un prensado sobre el bagazo desmedu1ado seco, sin 

necesidad de aglomerantes. 

En el país, debido a la superpob1ación, las necesid~ 

des energéticas han aumentado, provocando serios proble

mas de forestación. Una de las for~as para disminuír1as 

sería sustituír la leña por br1quetas para fines domésti

cos en los hogares del país. 

__ 1_/Estudio Estructural del Bagazo. Chehin, J.V. y 
Marsilli C.R. 
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-Carbón Actlvado. 

El bagazo puede ser convertido en carbón y con trata 

miento de activación química, resulta un producto con 

usos industriales, entre los cuales se encuentra el de 

servir de colorante en la producción de la azúcar refina 

da. 

-Torula y Miel Hidrolítica. 

Se han desarrollado métodos para procesar el bagazo 

o la médula y obtener carbohidratos acumulables o proteí

nas unicelulares. El bagazo contiene una miel soluble, 

esta miel fermentada con levadura hace posible obtener la 

levadura torula con 50% de proteínas, que es fuente de 

proteínas y vitaminas y puede ser utillzada en la alimen

tación de anlmales. 

-Alimento para animales. 

La falta de forraJe y alimento adecuado han sido la 

causa para usar el bagazo y el bagacillo como parte de 

las fórmulas alimenticias para vacuno y porcino. En paí

ses como Venezuela, México y el Estado de Hawaii (U.S.A.) 

elaboran alimento principalmente con bagacillos, melaza y 

urea, con resultados satisfactorios debido a que es prefe 

rible el bagacillo al bagazo integral. 

-Furfural. 

Este es un líquido incoloro, volátll, inflamable, 

aromático y venenoso, es usado como solvente para obtener 

fibras textiles, recinas, materiales anticorrosivos, plá~ 

tico, pesticidas, etc. También se utiliza en la purifica 

ci6n de aceites y grasas vegetales. 
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-Tableros de Bagazo. 

El uso principal de estos es para la confección de 

muebles y la industria de la construcción. 

En el país ya existe una industria dedicada a este 

proceso y se encuentra situada cerca del ingenio San Fran 

cisco en la ciudad de Aguilares, se estima que esta fábri 

ca le ahorra al país anualmente ~lO,OOO.oo en concepto 

de sustitución de importac1ón. __ 1_/ 

Estos tableros son confeccionados por la aglomeració 

de fibra de bagazo desmedulado, con un agente adhesivo y 

sufriendo la acción de calor, presión y/o hu~edad. 

Otra industr1a que se podría crear para la utiliza

ción de éste es la industria de cajas y elementos moldea

dos a partir de bagazo, esta industria es similar a la de 
-

los tableros de partículas. __ 2_/ 

-Pulpa y papel. 

Para instalar una planta de pulpa y papel es necesa

rio disponer de un suministro adecuado de bagazo, agua, 

e instalaciones adecuadas para tratar los desechos ya que 

estos contam1nan el ambiente. 

1 /Orellana J.F. "Evaluación de los Factores Limitantes 
--- para la Industria11zación de los Insumos Agropecuario 

2 /Sarmiento, René ~ilberto. "Optimización del uso del 
--- bagazo de caña en calderas de ingenios azucareros". 
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Perspectivas de Utilización del Bagazo en El Salvado 

Se ha dado a conocer y demostrar la importancia que 

tendría para El Salvador el aprovechamiento integral del 

mismo; para no quemarlo en las calderas ya que con esto 

se obstacu11za el desarrollo integral de la agroindustr1a 

de la caña de azúcar y por ende el de la economía en gen~ 

ralo 

-El Bagazo como Combustible. 

La fibra del bagazo, después de ser secada, se utili 

za como combustible en los hornos de las calderas y pro

duce todo el calor para mov1lizar la maqu1na_ia. En los 

ingen10s investigados el único uso que hacen del bagazo 

es utilizarlo como combustible para calderas y el excede~ 

te lo venden a los ganaderos para forraje mencionando que 

este subproducto lo pueden utilizar otras industrias para 
- - - - - -

producir energía eléctrica, tableros y briquetas cachaza 

resíduo que se obtiene del proceso de filtrac1ón de los 

lodos. 

-Cachaza. 

Es el resíduo que se obtiene del proceso de filtra

ción de los lodos. Uno de los subproductos que de la in

dustria azucarera se ha dado menor importancia es la ca

chaza, sin embargo, sus propiedades, fertilización, ali

mentación de ganado y extracción de cera y otras sustan

cias como aceites, resinas y emulsiones. __ 1_1 

1 ISantiesteban C.M. "Cuadros de los Derivados de la In
-- dustria Azucarera". CE PLACEA , Vol. No.6 México, Ju

nio, 1978. 
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Los métodos para obtener cera de la cachaza son cono 

cidos mundialmente; de la cera extraída puede ser utiliza 

da para fabricar betún, cosméticos, emulsión para recu

brir frutos frescos, cera para pisos, carros, muebles, 

etc. 

Es necesario mencionar que en el país el único uso . 
que hacen en los ingenios de la cachaza es utilizarla co-

mo abono en los cañales (Anexo pág. No.312), ya que nutre 

las plantas debido a su alto contenido de fosfato, nitró

geno y potasio; ahorranoo el uso de insumo de fertilizan

tes, otros usos que mencjonaron que podría dársele a es

te subproducto es fabricar ceras para pisos y para utili

zarlas en fabricación de betún. 

-Melaza 

La melaza es una sustancia biscosa conocida como mie 

final o miel de purga, representa el principal subproduc

to que se obt1ene en la elaboración de azúcar. Esta m1el 

no resulta económica, procesarla por medio de la cristal~ 

zación y es por eso que se vende para otros usos. 

Los usos que se le pueden dar a la melaza son: pro

ducción de alcohol, alimento animal, ácido acético, lacti 

co y proteínas. __..1_1 

El desarrollo de una industria fermentativa a parti~ 

de la melaza en el país¡ vendríd a aumentar su precio, y 

además de permitir la oportunidad de e]aborar algunos de 

1 ISantiesteban, C.M."Cuadros de los Derivados de la In
--- dustria Azucarera". CEPLACEA, Vol. No.6. México Ju

nio 1978. 
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los productos mencionados, cubriendo la demanda de estos 

productos, disminuyendo las importaciones. 

En el país, según la investigación realizada, la ma

yoría de los lngenios venden la melaza a los ganaderos p~ 

ra la preparación de forraJe animal, o a los ingenios que 

producen alcohol; de los ingenios encuestados el 0.8% uti 

liza la melaza para la producción de alcohol. 

3.3.3 Algodón 

Del proceso de elaboración del algodón se pueden ob

tener los subproduc_os slguientes: 

La semilla, la borra, el linter y el mote. La semi

lla es utilizada en las fábricas aceiteras como materia 

prima para el proceso y para allmentación animal después 

de extraerle él aceite a la semilla la torta se puede ver 

der para alimento animal, el linter y el mote, es utl1izé 

do en las colchonerías y fabricado de muebles. 

En los planteles desmotadores de algodón del país, 

no hacen ningún uso de los subproductos derivados del prc 

ceso, ya que éstos subproductos son vendidos, solamente 

la semilla para siembra es tratada con insecticidas. En 

estas empresas mencionaron que los usos que conocen que 

de la semilla se hacen son: extraer aceite, margarina, 

manteca, alimento para ganado. La torta que queda de la 

extracci6n del aceite sirve para forraje de animales, lo~ 

dem&s subproductos de la fibra mencionaron que los usan 

en colchonerías, mueblerías, etc. (ffilexo pág. No.3l4) 
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3.3.4 Camarón 

El único subproducto que se obtiene del camarón es 

la cabeza que proviene del procesamlento manual que le 

dan en los barcos después de la extracción. 

De este subproducto se puede elaborar harina de crus 

táceos para la fabricación de concentrados; del proceso 

de clasificación en planta no se obtlene ningún subprodu~ 

too 

Es import.ante mencionar que en las empresas estudia

das el único uso que conocen que se hace del subproducto 

del camarón es la harlna de crustáceos pero que los bar

cos capturadores desechan este subproducto en el mar¡ me~ 

cionando que es alto contaminante y ~e para utllizarlo 

necesitarían dewasiada inversión, pues tendrían que utili 

zar una nave nodrlza que anduviera recogiendo todo el sub 

producto de los barcos capturadores y tener una planta 

con cuartos refrigerantes para almacenar este subproducto 

debido a la alta contaminación que presenta; y es por 

eso que mejor lo tiran al mar para qm¡e' sirva de alimento 

a otras especies marinas (Anexo pág. No.3l4) 
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4 FUERZA DE TRABAJO 

4.1 Empleo 

La mano de obra empleada en las agroindustrias de 

los productos tradlcionales de exportación (café, caña de 

azúcar, algodón y camarón), son las fuerzas productivas 

que operan con o sin métodos de trabaJo, desarrollando 

sus habilidades, experiencia y hábitos de trabaJo sobre 

la materia prima, concretizando el proceso productivo en 

bienes materiales. 

Una característica especial de la fuerz? de trabajo 

empleada en estas agroindustrlos: es la estaclonalidad 

debida al tiempo de recolección y procesamiento de las cQ . 
sechas del café, caña de azúcar y algod6n, que demandan 

mano de obra en los meses de octubre a marzo; solamente 

en-la agroindustria del procesamlento del camarón, contra 

tan personal en forma temporal en cualquler época del año 

Considerando los aspectos mas relevantes de la fuer

za de trabajo, se analizara en forma general el personal 

empleado y la organización que este factor presenta en la 

agroindustria. 

De acuerdo a los resultados de la investigaci6n de 

campo, la totalidad de las agroindustrias, tienen políti

cas de contratación de personal definidas, pero que el cr. 

terio de los adminjstradores prevalece casi siempre para 

la contratación de personal que estas agroindustrias demal 

dan, pues la mayor parte del ~ersonal requerido es mano 

de obra no calificada. 
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La contratación de personal temporal es de acuerdo a 

las necesidades y a los volúmenes de materia prima recibi 

da, la mayoría de las agroindustrias no tienen manuales 

donde estén contempladas las políticas de empleo. 

En los beneficios procesadores de café frecuentemen 

te contratan mano de obra de acuerdo al volumen de produ~ 

ción (36%) porcentaJe representatlvo, además contratan 

personal con experiencia, recomendaCl0nes y con exámenes 

de salud y emplean a personas que hayan trabaJado en tem 

poradas anteriores. 

En las agroindustrias de la caña de azúcar, benefi

cios de algodón y las plantas procesadoras del camarón, 

mantienen semeJanzas en la contrataclón del personal, pre 

valeciendo la política de contratar personas reconocidas 

del lugar, tratando de evitar con esto la adquislción de 

personal que afecta la armonía de las empresas, entre las 

políticas de contratación podemos mencionar la contrata

ción de personal con experiencia y exámenes de salud. 
o 

Para contratar personal administrativo u operativo 10 ha-

cen de acuerdo al nivel de estudl0S realizados. 

El promedio de personal contratado en forma temporal 

para el área administrativa es de 5 personas, en el área 

de fabricación 185 hombres, ésto es lo demandado por los 

beneficios de café; en los ingenios contratan 14 y 306 

personas en las áreas de administración y fabricación res 

pectivamente; en los planteles desmotadores de algodón el 

personal empleado en el área administrativa es de 35 per

sonas, en el área de fabricación son 135 personas; y en 
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las plantas procesadoras del camarón contratan solamente 

en el área de fabricación un promedio de 240 personas. 

Las polít~cas de empleo permanente en las agro~ndus

tr~as, son las relacionadas en la contratación de perso

nal que prestan sus servic~os en puestos adm~nistrativos 

u operativos. El promed~o general de empleo permanente 

en los beneficios de café son aproximadamente 40 personas 

en los ingenios extractores de azúcar promedian 175 pers2 

nas permanentes, en los planteles de algodón emplean 100 

y en las empresas camaroneras 285 empleados en forma per

manente. 

El empleo aparente que muestran los cuadros respecti 

vos se debe part~cularmente a que en la muestra de los be 

neficios de café poco utilizan personal a principio de 

temporada pero emplean más personas temporales cuando se 
- -

encuentran en los niveles máximos de captación; de acuer

do a datos estadísticos y a censos realizados la agroindu 

tria'del café ha sido la actividad que ha generado más em 

pleo, siguiéndole en su orden los ingen~os. 

Los productos trad~cionales tienen destacada partici 

paci6n en la generación de empleo, como en el total de re 

muneraciones recibidas. 

En cuanto al mayor volUmen de empleo generado por es 

tos productos, el benefic~ado del café es el principal g~ 

nerador de empleo seguido de los ingenios, planteles alg2 
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doneros y plantas procesadoras del camarón; en el cuadro 

siguiente se observa el volumen de empleo y remuneracio

nes pagadas del café en el período 1982 a 1985. 

ANos 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADRO No 29.-

VOLUMEN DE EMPLEO Y REMUNERACIONES PAGADAS 
EN EL BENEFICIADO DEL CAE'E 

PERIODO 1982/83-1985/86 

PERMANENTE TEMPORAL TOTALES 

VOL. REMUNERA VOL. REMUNERA VOL. REMUNERA - -ClONES ClONES ClONES 

11. 22 92.60 16.99 307.97 28.21 400.59 

10.91 84.90 13.08 237.00 23.;9 326.99 

10.70 88.32 15.97 289.33 26.67 377.65 

10.29 85.02 11.53 208.99 21.82 294.01 

FUENTE: INCAFE 

El volumen de empleo permanente se ha mantenido casi 

estable, en cambio el empleo temporal en 1985 ha disminui 

do 27.8% respecto al año anterior. 

4.2 Organización 

4.2.1 Relaciones laborales 

Según la magnitud de procesamiento de las plantas 

agro industriales de los productos tradicionales de expor

tación y los programas de mantenimiento que estas agro in

dustrias tiene, así es la cantidad de mano de obra emple~ 

da en forma permanente o temporal~en la mayor parte de es 

tas empresas no tienen organigramas~ ni manuales de fun-
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cionamiento para el persona] de la planta ya que muchas 

labores son desempeñadas de acuerdo a la experiencia y la 

práctica. 

Para m~Jorar la higiene y seguridad de la empresa la 

mayor parte de los empresarios facilitan implementos de 

seguridad tales como: botas, gorras, guantes, mascarillas, 

implementos que sirven para el buen desempeño de las labo 

res. Las Jornadas de trabaJo para el personal adrninistr~ 

tivo y operativo son de ocho horas, el personal operativo 

trabaja en forma ininterrumpida con el sistema de turnos 

rotat~vos, cuando la empresa lo requ~era. 

De acuerdo a la investigación de campo en el 75% de 

los benef~cios procesadores de café no tienen sindicato, 

en el resto de los beneficios s~ están sindicalizados. 

___ En_las agro industrias extractoras de az6car, ~n el 67% de 

éstas existe s~ndicato, en los planteles algodoneros no 

están sindicalizados, en cambio en las empresas camarone

ras el 50% tienen sindicato. 

Algunas empresas de los productos tradicionales de 

exportación tienen contractos colectivos entre la empresa 

y el sindicato. Cabe mencionar que además de los días de 

asueto señalados por el Código de Trabajo, las agroindus

trias que estan sindicalizadas dan asueto el día que el 

sindicato adquirió la personería jurídica. 
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4.2.2 Prestaciones Sociales 

En la agroindustrla del café, caña de azúcar, algo

dón y camarón proporcionan prestaciones a los trabajado

,res con el obJeto de incentlvarlos o son prestaciones ob

tenidas mediante contratos colectivos. 

En las empresas beneficiadoras de'café encuestadas 

ofrecen a los trabajadores prestaciones extralegales sle~ 

do las siguientes: primas o bonlficaciones 30%, seguros 

de vida 27%; las bonificaciones son brlndadas al final de 

la cosecha de acuerdo al volumen procesado, y los seguros 

de vida van de acuerdo al monto, al tiempo de servicio; 

las dem&s prestaciones que fueron mencionadas con menores 

porcentaJes son: construcclón de viviendas, Glínlcas mé

dicas o consulta médica y medicinas, escuelas, patrocinio 

cultural y deportivo. 

En lo que respecta a los ingenios azucareros, las 

prestaciones "que señaló la mayoría fue seguros de vida co 

21% y con el 17% clínicas médicas y primas o bonificacio

nes, y con 14% la construcción de viviendas. 

En los planteles algodoneros las prestaciones extra

legales que proporcionan a los trabajadores son las pri

mas o bonificaciones y seguros de vida con igual porcenta 

je 50%. 

En las empresas camaroneras mencionaron lo mislno que 

en los ingenios las prestaciones recibidas fueron: clíni

cas médicas y bonificaciones, mencionando algunas otras 

• • 
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con menores porcentajes como seguros de vida, construc

ción de viviendas, escuelas, etc. (Anexo pág. No. 270) 

4.2.3 SALARIOS MINIMOS 

Los salarios mínimos han experimentado leve creci

miento nominal, en las agroindustria~ de] café, caña de 

azúcar y algodón como se observa en el cuadro siguiente: 

FECHAS 
DEL DECRETO 

EJECUTIVO EN 

9-10-1967 

16-07-1973 

16-07-J974 

11-12-1975 

21-12-1977 

10-10-1979 

03-12-1979 

CUADRO No. 30 

TABLAS DE SALARIOS MUNIMOS VIGENTES 
SEGUN PERIODOS 1965-1986 

FECHAS TIPO DE AGRO INDUSTRIAS 

DE PUBLICACION BENEFICIOS ING.CAÑA 

EL DIARIO OFICIAL CAFE AZUCAR ALGODO 

13-10-1967 2.50 2.50 2.50 

23-07-1973 3.20 3.20 3.20 

23-07-1974 4.00 4.00 4.00 

23-12-1975 5.50 5.50 5.50 

23-12-1977 7.00 6.00 6.25 

11-10-1979 8.00 8.00 8.00 

03-12-1979 14.00 8.00 8.00 

FUENTE: Economía Agropecuaria 
Revista Semestral ,1987. 

Para establecer el salario mínimo se analizan estas 

variables como son: el costo de la vida, la índole de la 

labor, los dlferentes sistemas de remuneraclón, las dife

rentes zonas de producción y otros criterios que vienen a 

reforzar el valor monetario real de los salarios nominale. 

pagados al factor trabaJo. Se observa que el sector de 

los beneflcios de café es el mejor pagado de los tres pro 

ductos agrícolas. 
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5. COMERCIALIZACION 

Para todos los productos es necesario preclsar de an 

temano el potencial de mercado con que cuenta, a fín de 

establecer la conveniencia o no del incremento en la acti 

vidad del producto que se ellja. 

En el caso de la agroindustria, se parte de un hecho 

conocido como es de que el pars es agroexportador (prima

rio productor), se fundamenta el estudio en análisis est~ 

dísticos que permlta visuallzar el crecimiento del sector 

Al sector agroindustrial lo afecta tanto la demanda 

interna como externa, los cambios sociales tales como: la 

movilizaclón del recurso mano de obra, así como tamblén 

los de tipo económico entre los que se encuentran los sa

larios y polítlcas gubernamentales de protección y fun

clón social; pero ante todo es imperatlvo conocer la am

plitud del mercado y las variaciones en los precios a que 

está sujeto el blen en cuestión. 

Las agroindustrias persiguen dar un tratamiento pos

terior a los productos provenientes ge los subsectores 

agrícola, pecuario, forestal y pesquero lo que constituye 

la oferta de materias primas para la subsiguiente etapa 

de transformación. 

A) Demanda Interna. 

La demanda interna de los productos se ve afectada 

por los gustos del consumidor, la capacldad adquisitiva, 
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el crecimiento poblacional y los sucedáneos y aún cuando 

no sea tan amplia que absorba la producción agroindus

trial, es lmportante su análisls que permita desarrollar 

distintas alternativas internas para la alimentaclón de 

la población cada vez más creClente. Por otra parte, peE 

mite el ahorro de divisas, al producir internamente lo 
que el pueblo demanda. 

B) Demanda Externa. 

La demanda externa, al mismo tiempo que proporciona 

divisas para el intercambio mundial, amplía las posibili 

dades de produclr más, en los distintos niveJes de proc~ 

samiento que pueden hacerse de la materia prima que más 

abunda en el medio. 

Con un potencial de recursos subutilizados en la 

agroindustria salvadoreña,- que no son demandados y la su

perproducción de productos agrícolas, aún no permiten es

tablecer preclos competitivos en el mercado que carecen 

de cierto grado de influencia en lo relatlvo al establecl 

miento de los preClOS internacionales, los cuales se suj~ 

tan a la oferta y demanda en ese plano. 

5.1 Demanda Interna y Externa. 

5.1.1 Café 

a) Demanda Interna. 

La mayoría de los productores venden su café en esta 

do uva, cereza y pergamino, al Instituto Nacional del Ca-
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fé (INCAFE), ente Jurídico encargado de la comercializa-

ción del grano. 

La forma de comprar la producc~ón del café a los be

neficiadores es por medio de porcentajes equivalente a 

los volúmenes exportados bajo el sistema de cuotas. Del 

total de la producción de café, la cantidad demandada in 

ternamente oscila entre el 5 al 10% (Anexo, pág. No.294), 

y entre el 90 al 95% se exporta al mercado internacional; 

porcentajes estipulados por el INCAFE, pero casi siempre 

no son cumplidos por los beneficiadores. 

A cont~nuac~ón, se observa el consumo i~terno. 

CUADRO No.31 

PRODUCCION y CONSUMO INTERNO DE CAFE EN EL SALVADOR 
Período 1979/1986 

(En miles de qq. oro) 

ANos PRODUCCION CONSUMO PORCENTAJE AGRICOLAS TOTAL INTERNO 

1979-1980 4,337.0 217 5.0 

1980-1981 3,850.0 192 5.0 

1981-1982 3,800.0 190 5.0 

1982-1983 3,817.5 191 5.0 

1983-1984 2,900.4 145 5.0 

1984-1985 3,580.0 179 5.0 

1985-1986 2,630.6 131 5.0 

1986-1987 2,666.7 133 5.0 

FUENTE: INCAFE 
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La producción del café de las cooperativas de R.L., 

sector reformado y beneficiadores intermediar10s venden 

su producto en pergamino y oro puesto en puerto, los cua

les son favorec1dos con este tipo de entrega, ya que la 

mayoría hace entrega de la producción en los centros de 

acopio (bodegas) del INCAFE. 

Las calidades de café que compra internamente el 

INCAFE son: 

Oro - Uva 

Oro - Pergamino 

Oro - Cereza 

Oro - Lavado FOB 

Oro - Sin lavar FOB 

Neter 

---El café que se consume en el mercado interno, es el 

café inferior conocido como café de resaca, el cual es 

procesado corno café tostado-molido y soluble. Algunos be 

neficiadores de café han aprovechado la capacidad instal~ 

da, ya que anexo al beneficio han instalado las moliendas 

y tostadurías, torrefaccionando su propia marca, diferen

ciándose la calidad de las mismas por su aroma y sabor. 

Entre las principales marcas podernos mencionar: café 

Majada, Oro, Luma, Medalla Azul, Roja, Verde, Doreña, Mr. 

Coffee, Clarinero, Criollo, Cortijo, Listo, Percafé, Ex

preso, Sincaf, etc. ( ver pág. No.23 ). Los precios de 

café molido y tostado están en función de las marcas y 

calidades; para la fijación de los ]p'reC10S internos, el 
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INCAFE es el encargado; en base al precio del mercado in

ternacional. 

b) Demdnda Externa 

La comercializaci6n internacional del caf~ tlene la 

partlcularldad de ser organizada, regulada y coordlnada 

por el convenio lnternacional del caf~, cuyo 6rgano rec

tor es la Organizaci6n Internacional del Café (O.I.C.) y 

sus miembros son países productores y consumidores de ca

f~. 

En base a la oferta y demanda mundial de los países 

consumidores, la O.I.C., determina las cuotas globales de 

exportaci6n, que se reparten proporclonalmente entre los 

países productores. 

En el cuadro No.32 I se presentan las cuotas de ex

portaci6n de café oro asignadas al país, desde que se rei 

nici6 el slstema por cuotas. 

CUADRO No.32.-
CUOTAS ASIGNADAS A EL SALVADOR EN SACOS DE 60 Kgs. 

(Miles de Sacos) 

ANos VOLUMEN 

1980-1981 2,100 
1981-1982 2,325 
1982-1983 2,321 
1983-1984 2,508 
1984-1985 2,438 

FUENTE: Documentos de la O.I.C., 
Recopllaci6n del INCAFE. 
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El Salvador ha exportado la totalidad de su cuota 

los últimos cinco años, situación que es posit1va para el 

país, tanto por el ingreso de divisas, como de ingresos 

tributarios generados por las exportaciones, según el cu~ 

dro No. 33 que se destinan para la eJecución de los dif~ 

rentes programas de desarrollo económ1co y social del 

país. 

CUADRO No. 33 . -

INGRESOS TRIBUTARIOS GENERADOS POR LAS EXPORTACIONES 
DE CAFE 

(1979-1986) 
(En m1les de colones) 

-, 
ANos IMPUESTO DE 

EXPORTACION . 
1979 392,039 

1980 274,040 

1981 232,316 

1982 196,021 

1983 181,286 

1984 239,490 

FUENTE: Banco Central de Reserva 
Revistas Mensuales. 

Las ventas externas se realizan bajo los sistemas de 

contratos de suministros y ventas de origen. Los contra-

. tos de suministros se rea11zan d1rectamente con los deman 

dantes (tostadores), lo que permite asegurar las ventas 

en épocas de precios bajos y asegurar ingresos en divisas 

al país oportunamente, este sistema es el que se lleva a 

cabo en El Salvador por el INCAFE. Los contratos de ven-
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ta de origen son poco utilizados. 

La comerclallzación es por medio del sistema de con

tratos de suministros y se encuentran algunas deficien

cias en algunas cláusulas económlcas de tales contratos 

como: el sistema de fiJación de precios, condiciones de 

entrega, negociación de calidades requeridas, entre otras 

Entre los principales productores de café en el mun

do están: Brasll, Colombia, Indonesia, México, Costa de 

Marfil, Etiopía, Uganda, Guatemala, El Salvador, India. 

La producción total promedio de estos p~íses se ob

serva en el Anexo pág. No. 328 

Los países miembros de la O.I.C. demandantes del ca-

-fé-salvadoreño como Estados Unidos, Japón, Canadá y la Cg 

munidad Económica Europea, son los princlpales mercados 

que consumen el total de la producción del país, eXlstle~ 

do el comercio con países no miembros de la organización. 

El cuadro No. 34, refleja los volúmenes y valores de 

las exportacl0nes de café oro y su relación porcentual 

por destino de embarque; en el cual los Estados Unidos 

consume un promedio del 43.1% de las exportaciones, si

gUléndole en su orden respectivo la Comunldad Económlca 

Europea (CEE) con 36.5% y a países no miembros con 14.7%. 
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CUADRO N°34 

PROMEDIOS EN VOLUMEN Y VALORES 

EXPORTACIONES DEL CAFE 

Perío~o 1982/83 a 1984/85 

PROMEDIOS 

VOLUMEN % 
(en miles) ( 

PAISES MIEMBROS : 

Estados Unidos 1,549 43.1 

C.E.E. 1,339 36.5 

JAPON 147 4.0 

CANA DA 60 1.7 

SUBTOTAL 3,095 85.3 

PAISES NO MIEMBROS 582 14,7 

TOTALES 3,677 100. 

FUENTE INCAFE 

VALOR 
en ffilles $ 

203,450.3 

177,863.9 

19,780.5 

7,945,7 

409,040.4 

25,904.9 

434,945.3 
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De acuerdo a los resultaaos de la investigación de 

campo en el 69% de los beneficios encuestados procesado

res de café, mencionaron que el monopolio del comercio ex 

terior es el principal problema en la comercialización 

del grano, el 14% el aspecto financiero y el 11% la situa 

ción política. 

El monopolio surgió con los cambios estructurales 

iniciados en 1979, creando en 1980 el Instituto Nacional 

del Café (INCAFE) y el Ministerlo de Comerclo Exterior 

(MICE) organismo gubernamental encargado del desarrollo y 

control de la oferta exportable, ya que algunos productos 

conslderados priorltqrios para el consumo interno o están 

regulados por convenios bllaterales de comercio o cuotas 

de exportaclón. 

En el 76% de los beneficios investigados señalaron 

que existen deficiencias en la comercialización externa, 

atribuyéndoselas al INCAFE, pues es el único autorizado a 

exportar café oro, argumentando que los sistemas de expor 

tación son inadecuados, tardanza en la liquidación de las 

cosechas, baJos precios internos, etc., el 10% se abstuvo 

de opinar. La totalidad de los beneficios encuestados se 

ñalaron que las políticas emanadas del INCAFE no son ade

cuadas para realizar y agilizar las ventas. 

Una de las medldas señaladas por el 76% de los encue : 

tados es liberar el comercio exterior. Para efectos de 

visualizar en forma numérica y porcentual ver anexo pági 

nas No. 291. 
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5.1.2 Azúcar 

a) Demanda Interna 

Después del procesamlento de la caña de azúcar se ob 

tiene el azúcar cruda y melaza, es~a última es considera

da como subproducto con valor comercial¡ del azficar cruda 

se extraen dos clases de azúcares, la blanca (sulfitada) 

y la morena; el azúcar cruda es exportada a mercados de 

Estados Unidos y a la Comunldad Económica Europea (CEE). 

Aproximadamente en los últlmos años el 70% de la pr~ 

ducción del azúcar se destina al consumo nacional y el 30 

se exporta; la que se vende internamente es utilizada pa

ra uso doméstico (dieta básica) que está en funclón de 

los precios, calidades y para uso industrial. 

El azúcar que consume la industria se obtiene direc

tamente por medlo de cuotas, cuyo gasto real sobrepasa 

las cuotas establecidas, ocasionándoles con ésto proble

mas en el proceso productivo o especulando con el sobra~ 

te, vendiéndola a preCl0S mayores a consumidores finales 

o a pequeñas empresas. 

Quien regula la producción y comercio del azúcar es 

el Instituto Nacional de] Azúcar (INAZUCAR), instituto 

que dicta las políticas de comercialización interna como 

externa. Con el obJeto de abastecer a la población, el 

INAZUCAR envía dlrectamente de los ingenios a los distrl

buidores mayoristas el azúcar necesaria regulando cantida 

des y precios. 

La forma de distribución del azúcar para el consumo 

interno es en forma directa a mayorista, Cooperativas, 
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I.R.A., Y para el sector industrial, (embotelladoras, Pa

naderías, dulcerías, laboratorlOS y droguerías) es sumi

nistrada por cuotas. La elaboraclón de las facturas de 

venta se llevan a cabo en las oficinas centrales del ins

tituto, luego con la copia de las facturas se recoge el 

producto en las bodegas de los ingenios o bodegas renta

das por el INAZUCAR. 

La comercialización de la melaza es realizada en for 

ma directa a las destilerías, industria ganadera, fábri

cas de concentrados y para el abastecimlento de gashol. 

A continuación se presentan los volúmenes y porcentaJes 

del consumo interno del azúcar y melaza. 

CUADRO No. 35 

CONSUMO INTERNO EN VOLUMEN Y PORCENTAJES DE AZUCAR y MELAZ 
(En ml1es de QQ.) 

AZUCAR MELAZA 
Af\!OS 

QQ. 
PORCENTAJE GLNS. PORCENTAJE 

COMPARATIVO COMPARATIVO 
1979 2,837.7 100.0 19,511.7 100.00 

1980 3,093.7 9.0 J9,869.6 1. 80 

1981 2,874.3 1.3 13,816.5 - 29.19 

1982 3,105.7 9.4 16,982.9 - 12.97 

1983 3,079.5 8.5 17,718.8 - 9.19 

1984 3,157.6 11. 2 23,335.1 19.59 

1985 3,238.9 14.1 28,113.9 44.09 

1986 3,710.5 31. O 27,604.0 41. 47 

TOTALES 25,097.9 100.0 166,952.5 100.00 

FUENTE: INAZUCAR 
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Según se observa en el cuadro anterior, el consumo 

interno del azúcar y la melaza se ha mantenido estable, 

not&ndose un leve crecimiento en los dos últimos afios. 

Al relacionar el afio de 1979 con 1986 el consumo de azú

car se incrementa en 31% que significa un aumento de 

872-,800 quintales se azúcar. En igual forma el consumo 

de melaza se incrementó en 41% que representa 8,092,300 

galones. 

b) Demanda Externa 

Las condiciones del mercado internacional del azúcar 

han afectado desfavorablemente a los pafses ~~portadores, 

debido a la creciente particlpación de edulcorantes que 

reducen el consumo de azúcdr a nivel internacional. 

Las exportaciones de azúcar al merc~do p~~~erencial 

y mercado mundial, se realizan bajo las cuotas de export~ 

ción asignadas por la Organización Internacional del Azú 

car (O.I.A.) (Ver cuadro No. 36), las cuales se dlstrlb~ 

yen cada afio entre los ingenlos. tomando como base la 

producción de los mismos en cada zafra; el excedente, 

después de cubrir el consumo interno y la cuota americana 

se vende al mercado mundial, a precios imperantes en el 

mercado internaclona1 que son comparativamente bajos se

gún se desprende del cuadro de precl0s No. 45. 



AÑOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
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CUADRO No.36 ~ 
CUOTAS DE EXPORTACION DE AZUCAR 
ASIGNADAS A EL SA~VADOR POR LA 

ORGANIZ~CION iNTERNACIONAL DE AZUCAR (OlA) 

TONELAJE BASICO CUOTA ASIGNADA EQUIVALENTE(-J..) 
DE EXPORTACION VIGENTE EN QQ T 1;:[, QUEL 

145,000 119,625 2,600,543 

172,848 560,358 3,268,652 

187,418 159,305 3,463,152 

140,274 119,233 2,592,022 

140,274 119,233 2,592,022 

110,274 119,233 2,592,022 

140,274 119,233 2,592,022 

140,274 119,233 2,592,022 

* 1 TBE = 21.759133 qq tel quel. 

FUENTE: Centro de Información - INAZUCAR. 

TonelaJe básico de exportación, es la cantidad máxi

ma de azúcar que puede ser exportada si las condiciones 

de oferta y demanda del mercado internacional lo permiten 

y la cuota vigente es la cantidad rofnima de azúcar que 

puede ser exportada. 

La cuota vigente asignada al país oscila entre el 

82.5% y el 85% del total del ~onelaJe básico de exporta

ción. La cuota asignada en 1986 fue el 92% de las expor

taciones de ese año que es de 2,824,127 quintales de azú

car según el cuadro NO.37 • 

NOTA; TEL QUEL = Cómo está y Dónde está ( Riesgo del 

comprador 
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La cuota vi0ente asi~lada al pars oscila entre el 8~ 

y el 85% del total del tonelaje básico de exportación. 1 

cuota asignada en 1986 fue el 92% de las exportaciones dE 

ese año que es de 2,824,127 qUlntales de azúcar según el 

cuadro No. 37, 

Las exportaclones de alcohol durante 1985 fueron de 

1,316,524 galones que se exportaron hacia los Estados Unj 
(j 

dos a un precio promedio de $1.34 de dolar el galón, que 

representa un ingreso total de $1,760,616 equivalentes a 

~8,803r080. 

En cuanto a las exportaciones de azúcar sru da al mer 

cado amerlcano y mundial ha existido variabilidad en cuar 

to a la cantidad demandada (Cuadro No.37 ). 

La baJa sensible en las exportaciones de los años de 

1980 y 1981 se debió a la contracción de la demanda mun

dial motivada por la recesión económlca, el alto consumo 

de sustitutos del azúcar y la imposlclón de cuotas por 

parte de los Estados Unidos. 

A finales de 1983 e] Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos de Norte América asigna a los par ses 

latinoamericano y del Caribe una CUotd preferencIal para 

exportar azúcar hacia ~ste pars. 



-191-

CUADRO No.37 

VOLUMEN y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR 
Período 1979-1986 

AgOS VOLUl~EN 
% VALOR 

(QQ) (MILLONES DE ~) 

1979 3,496,310 100.00 67.1 

1970 758,718 - 78.31 33.4 

1981 972,683 - 72.18 32.1 

1982 1,176,417 - 66.35 37.9 

1983 1,939,182 - 44.54 96.3 

1984 1,636,241 - 53.20 76.4 

1985 2,422,459 I - 30.71 85.0 

1986 2,824,127 1- 19.23 *149.3 

* A precios ofic1al de ~5.00 x $1.00 

FUENTE: Centro de Información INAZUCAR 

~ 

% 

100.00 

- 50.22 

- 52.17 

- 43.52 

43.52 

13.86 

26.68 

122.05 

Las exportaciones presentan una leve recuperación, 

en comparación a los volúmenes que se exportaron en el 

año de 1979; a pesar de que el año de 1986 mostró un baJo 

volumen, los ingresos aumentaron en 122%, deb1do al cam

bio monetar10 que sufrió la moneda salvadoreña. 

Además de los ingresos que genera la agro industria 

del azúcar en concepto de las ventas de azúcar cruda, me

laza y otros y subproductos derivados del proceso, existe! 

otros como son los 1ngresos tributarios que se generan PO] 

la comercializac1ón de los mencionados productos, ver cua 

dro siguiente. 
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CUADRO No. 38 

INGRESOS TRIBUTARIOS GENERADOS POR LAS V~NTAS 
DE AZUCAR y SUBPRODUCTOS DE LA CA~A DE AZUCAR 

(En miles de colones) 

ANos POR CONSUMO POR 
INTERNO EXPORTACION 

1979 2,768.0 0.8 

1980 3,164.0 544.6 

1981 3,731.0 224.1 

1982 3,850.0 352 0 3 

1983 3,727.0 2,572.1 

1984 3,433.0 3,653.0 

1985 3,503.0 2,111.3 

1986 3,806.0 5,734.9 

FUENTE: Centro de Información INAZUCAR 

El azúcar, después del café, es uno de los productos 

generadores de divisa~que ayudan a afrontar la balanza de 

pagos y cubrir los compromisos en el exterior. 

Según el cuadro No. 39, la participación porcentual 

respecto al valor de las exportaciones totales, en el año 

1986 se refleja en un incremento de 196% al comparar el 

año que se ha tomado como base (1979) con el año de 1986. 
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CUADRO No. 39 

PARTICIPACION PORCENTUAL RESPECTO AL VALOR 
DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

EN EL PERIODO 1979-1986 

A~OS 
PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

1979 2.19 

1980 1. 25 

1981 1.78 

1982 2.17 

1983 5.24 

1984 4.02 

1985 3.71 

1986 6.49 

FUENTE: Centro de Información INAZUCAR 

Según los resultados de la investigación de campo en 

el 66% de las agroindustrias extractoras de azúcar, el mo 

nopolio del comercio es el aspecto que más influye en la 

comercialización, ya que el INAZUCAR es el encargado de 

supervisar y regular la producc1ón y venta en el mercado 

interno y externo, el 17% señaló que los convenJ.os 1ntern.§ 

c.10nales influyen en la comercialización, debido a la bu 

rocratización y limitaciones que los organismos interna

cionales mantienen en los convenios, el otro 17% se abstu 

vo de contestar. 
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En el 50% de los ingenios entrevistados manifestaron 

que existen deficienclas en la comercialización del azú

car realizadas por el INAZUCAR, especialmente por los pro 

cedimientos y políticas de mercadeo que emanan de éste; 

estas últimas (políticas) no son las adecuadas para reali 

zar y agilizar las ventas debido a la especulación con 

los precios y mercados de estos productos. 

En cuanto a las medidas sugeridas para mejorar la co 

merciallzación el 33% de los ingenios menclonó liberar el 

comercio exterlor, el 50% se abstuvo de contestar. (Ane

xos págs. No. 291) 

5.1.3 Algodón 

a) Demanda Interna 

La comercialización de la fibra de algodó'n', semilla 

y otros subproductos los realiza la Cooperativa Algodone

ra Ltda. (COPAL) quien ha monopolizado en todos sus aspe,2, 

tos desde el cultivo hasta su venta; el consumo nacional 

de algodón oro (pacas de 500 libras) es demandada por la 

industria textilera* que la conforman 16 fábricas de hil~ 

dos y teJidos distribuidas en el territorio nacional, con 

centrándose la mayoría en San Salvador. 

El consumo nacl0nal va de acuerdo a un convenio en

tre la Unión de Industrias Textiles (U.I.T.) y la Coopera 

tiva (COPAL), entre las dos entidades fiJan el precio uni 

tario y las cantidades de pac3s de algodón que la indus

tria textilera necesita. El acuerdo se denomina "Conve

*AgroU1dustrJ,a Textilera. 
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nio Permanente para el Suministro y FiJación del Precio 

del Algodón de Consumo Nacional". 

Este convenio es regulado cuando las cond~ciones im

perantes en el medio presionan y se necesitan hacer aJus

tes tanto en el precio como en la cantidad demandada. 

A continuación, se refleJa en el cuadro siguiente 

las ventas en volumen, valor y porcentaJes de las últimas 

cosechas de algodón y semilla consumidas en el mercado in 

terno. 

A1'lOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 
~ 

1986 

CUADRO No. 40 .-J 
VENTAS DE ALGODON PARA CONSUMO INTERNO 

EN VOLUMEN, VALOR Y PORCENTAJES 
EN EL PERIODO DE 1979 a 1986 

(En miles de ct) 

FIBRA DE ALGODON SEMILLA 
QQ PACAS VALOR % QQ VALOR 

214.3 42.6 39,191.5 ] 00 2,371.6 37,945.3 

nd nd nd - 1,486.6 26,015.8 ~ 

124.4 25.0 20,534.6 48 1,373.6 24,038.2 -

214.9 43.3 40,477.5 3 1,304.0 26,733.2 -

267.7 53.1 60,454.2 54 937.4 19,218.1 -
220.0 44.9 49,390.0 26 946.1 19,587.4 -
258.4 52.3 70,361.1 79 566.8 17,204.9 -
126.1 25.2 42,782.2 9 331.7 14,924.5 1-

nd = No hay datos 

FUENTE:Memorias de COPAL 

% 

JLOlOl 
31 

37 

29 

49 

48 

55 

60 
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En el cuadro de las ventas locales se observa un de

cremento del 59% de la cant~dad de fibras y pacas de algE 

dón demandadas por la agroindustrla textil (Industria te~ 

til) al hacer la comparaclón del año de 1979 respecto a 

1986. A pesar de la disminución del volumen de 214.3 a 

126.1 quintales, en valores se incrementó un 9% 

(3,919,150 a 42,782,200.0 de colones) debido al lncremen

to de los precios (cambio de ~5.00 por $1.00). 

Una de las causas en la dism~nución de la demanda in 

terna del algodón, es el uso de la fibra sintética que la 

industr~a textll ha demandadó para la elaboración de sus 

diferentes teJidos, importando fibras, hjlos e hl1azas 

tanto de origen natural corno químico amparadas bajo las 

partldas de la Nomenclatura Arancelaria Unlforme de Cen

tro América. (NAUCA). 

También el consumo de la semilla de algodón ha sufri 

do disminución, entre las principales empresas demandan

tes de semilla de algodón podemos mencionar: 

El Dorado, S.A. de C.V. 

Grasas, Aceites y Derivados, S.A. 

Productos Nacl0nales, S.A. 

La Fabril de Aceites 

Varios. 

La Cooperativa Algodonera cada año vende cierto por

centaje de semilla a los algodoneros, está es fumigada pa 

ra preservarla y así poder ocuparla en la próxima cosechu. 
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Según la COPA1 se definen corno subproductos a: la s~ 

milla, el mote, el algodón recogldo, el algodón de mues

tra y basura, los cuales son comercializados en el merca

do local. 

b) Demanda Externa. 

El algodón de El Salvador, reconocido por su calidad 

de fibra es demandado en el mercado internacl0nal, entre 

los principales compradores se menCl0nan: la República Po 

pular de Chlna, Japón, Alemanla, Bélgica, Portugal, Costa 

Rica, México, Talwan, etco Según la Cooperativa Algodone 

ra, el mercado del algodón se ha visto afectado en las ex 

portaciones por los siguientes aspectos: 

a) El comportamlento en la producclón de la Repúbli

ca Popular de China, que de importador pasó a ex

portador. 

b) La introducción del algodón de Australia en el 

mercado Japonés. 

Estos dos factores han hecho que las exportaciones 

del algodón de El Salvador disminuya, cabe mencionar que 

la República Popular de China era uno de los principales 

demandantes de algodón y el algodón de Australia que tle

ne características similares al algodón centroamericano, 

tiene la ventaja de estar próximo al mercado Japones, 10 

que ~ace ser un fuerte competidor del algodón centroameri 

cano. 
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En el cuadro No.41se refleJa el volumen y el valor 

y porcentaJes de las exportaciones del algodón de El Sal

vador en el período de 1979 y 1986. Es el año 1979 que 

se ha tOMado de base para las comparaciones y análisis 

que se hagan y en 19ual forma para los demás productos. 

CUADRO No. 41 

VOLUMEN, VALOR Y PORCENTAJES DE LAS EXPORTACIONES 
DE ALGODON 

ANos PACAS 

1979 227.1 

1980 130.2 

1981 118.6 

1982 125.2 

1983 20.6 

1984* 59.9 

1985 2.2 

1986 2.5 

EN EL PERIODO 1979-1986 
(En miles !t) 

I 

VOI/'MEN VAl,O RE S 
QUINTAL % (EN MILES DE !t) 

1,138.5 100.00 206,266.6 

653.1 - 42.60 133,465.9 

590.7 - 48.12 95,330.6 

624.9 - 45.12 121,332.4 

103.2 - 90.93 25,696.2 

293.9 - 74.18 75,543.0 

11.2 - 99.0 1,821.8 

12.5 - 98.9 3,090.7 

FUENTE: Memorias de COPAL 

% 

100.00 

- 35.30 

- 53.78 

- 41.18 

- 87.54 

- 63.37 

- 99.12 

- 98.50 

Al comparar los volúmenes exportados de algodón oro 

en 1979, con los volúmenes de 1986, se observa que ha di~ 

minuido el 98.9% porcentaJe que representa que se ha dej~ 

do de exportar 1,126,000 quintales-de algodón, en cuanto 

al valor de ese volumen (1979) se ha dejado de recibir en 

divisas 203,175,900 colones • 
. 

*Mercado paralelo Acuerdo Junta Monetaria a partir del 17 
de Diciembre de 1984. 
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Las, exportac~ones de algodón oro han d~sminuido de 

tal forma que dentro de un par de años si estas tendencia 

contlnúan ya no se exportaría, Slno que se lmportaría lo 

que no sería beneflcioso para el país pues deJaría de ge

nerar divlsas y contrlbuiría al desempleo. 

En la investigación de campo que se realizó en los 

planteles algodoneros, se detectó que el aspecto financ~e 

ro influye en la comercialización del algodón, debido al 

alto costo de los lnsumos que se necesitan para este pro

ducto, según lo manifestado por el 50%, el porcentaJe res 

tante se abstuvo de contestar. 

En el 50% de las empresas algodoneras man~festaron 

que en la comerciallzación externa del algodón existen de 

ficiencias, principalmente por las políticas de mercado 

que emanan de COPAL (Cooperativa Algodonera Salvadoreña) 

entre algunas polít~cas que mencionaron está la de vender 

en el mercado interno las mejores calidades, el porcenta

je restante se abstuvo de oplnar. 

La medida que sugiere el 50% en los planteles desmo

tadores de algodón, para meJorar la comercialización ex

terna es la de buscar nuevos mercados con el fin de obte

ner mejores preclos (Anexos pág. No. 291 
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5.1.4 Camarón 

a) Demanda Interna. 

El camarón es uno de los productos márlnos más apet~ 

cidos en la allmentaclón pero casi la mayor parte de este 

producto se destina para mercados internacionales, deJan

do para el consumo interno aproxlmadamente el 10% del to

tal capturado. 

. 
El camarón se necesita de una serie de insumos para 

su preservaclón, ya que la higiene que requiere es esen

cial para mantenerlo en condiciones óptimas, para su ven

ta. 

Debido a que el camarón es altamente perecedero es 

necesario descabezar10 y tirar los desechos al mar, segui 

damente meter las colas del camarón en tinas o cuartos re 

frigerantes. 

Cuando el camarón es capturado p0r pescadores artesa 

nales, lo venden a los intermedlarios mayoristas y estos 

a la vez lo hacen llegar a restaurantes, hoteles o t.am

bién lo venden a las cooperativas. Para el caso de la pe§ 

ca marina industrial esto es más sencillo ya que no exis

ten intermediarios sino que los barC<Ds pesqueros los en

vían a las plantas procesadoras para su procesamiento y 

posterior exportación. 
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CUADRO No. 42 

DESTINO DE LA PRODUCCION SEGUN ESPECIE 

1984 

DESTINO 

PRODUCCION CONSUMO I 
ESPECIE LBS. ANUAL INTERNO EXPORTACION 

Camarón 557,843 61,362 496,481 

Peces 8,904,791 8,548,589 356,202 

FUENTE: CENDEPESCA. 

El 11% del total del camarón capturado se destina al 

consumo interno y el 89~ es exportado. 

b) Demanda Externa. 

El mayor porcentaje de los volúmenes de camarón y 

langostino congelado es exportado al mercado internacio

nal de los Estados Unldos, siendo de mayor aceptación los 

tipos de camarón grande (She11-on) ¡mediano (tail-on) pe

queño (titl) I que son empacados en reciplentes de cartón 

parafinado, de acuerdo a tallas (No.de colas) I cuyo peso 

promedio es de cinco llbras. 

Algunas empresas que comercian el camarón son empre

sas integrales, es decix: capturan, procesan y comerciali 

zan. Las empresas comercializadoras de la pesca indus

trias son en to~al 11, de las cuales solamente 8 poseen 

barcos pesqueros, las tres restantes no capturan el pro

ducto, sino que 6nicamente se dedican a la comercjaliza

ción actuando como intermediarlos. 
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La oferta de camarón y camaronc~llo es ejercida por 

un reducido nGmero de f~rmas, que han explotado el recur 

so camarón por años. 

SegGn el cuadro No.43 t las exportaciones de camarón 

y caPlaroncillo disminuyeron el 24.7% respecto al año 3984 

y referente al afio 1979 disminuyó el 55.3% de los volGme

nes exportados. 

CUADRO No. 43 

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DEL CkMAFON 

ANos VOLUMEN % VALOR 
'l; 

(M~les de Kgs.) (Miles de ~) 
I 

1979 3,149 100.0 31,428 100.0 I 1980 3,293 4.5 36,619 16.5 

1981 3,972 26.1 57,465 82.8 

1982 3,711 17.8 53,228 69.4 

1983 2,637 - 16.2 36,705 16.8 

1984 5,688 80.6 58,343 85.5 

1985 1,407 55.3 15,856 - 49.5 

FUENTE: Revistas Mensuales del B.C.R. 

Referente a los valores de exportación, disminuyó el 

49.5% de los ~ngresos en 1979. 

De acuerdo a los datos recabados en la investigación 

los aspectos que m&s influyen en la comercializaclón del 

camarón son los convenios jnternacionales 34%, debido a 

las exigencias que el mercado americano impone en dichos 

tratados; los grav&menes a que son sometidas las exporta-
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ciones 22%, Y la rJgidez de los canales de distribuc1ón 

22%. 

El 100 % de las empresas que comercializan el cama

rón manif1estan no tener ningfin problema relevante que 

les afecte en vender el producto, por lo tanto, no sug1~ 

ren ninguna medLda para meJorar la comerclallzaci6n. 

(Anexo Págs. No. 291 ) 

5.2 Precios 

5.2.1 Café 

Los precios internos pagados al producto están en 

funclón d1recta con los prec10s internaclonales, para los 

cuales el INCAFE utiliza una fórmula que le permite fJ.Jax 

precios al productor (Anexo No.323), pero éstos han sido 

poco atractivos en los filtimos años que ha influído en 

el caf1cultor, desmotivándolo en darle mayor atención al 

cultivo, frente al alza 1nmoderada de los jnsumos que 

han lncrementado los costos de producción (Anexo pág. No. 

319) • 

La mayoría de los caficultores venden su café en uva 

fresca, pergam1no, u oro cereza al INCAFE, quien es el en 

cargado de realizar la comercialización; uno de los incen 

tivos dados por el Instltuto al sector reformado, cooper~ 

tivas de R.L. y algunos benefic1adores privados es el de 

recibirles el café oro puesto en puerto, lo que les amplí 

el mdrgen de utilidad, debido al canon de transformación 

que paga el INCAFE a estos benefic1adores al realizar est 

tipo de entrega. 
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El precio pagado en concepto de canon de transforma

ción para la cosecha 1984/1985 fue de ~53.90 y en la cose 

cha 1985/86, se ~ncrementó a ~75.00 el quintal de café 

oro procesado. 

Los precios de café pergamino, café oro lavado y sin 

lavar* (Cuadro No.44 ), están inf1uenc~ados por la sobre

producción y condiciones climatológicas que afectan la 

oferta mund~a1. 

CUADRO No.44 

PRECIOS DEL CAFE EN EL SALVADOR 

CAFE LAVADOS CAFES LAVADOS CAFES SIN LAVAR 
ANos FOB QQ/ORO US$ QQ/ORO FOB 

1979 361.70 173.79 155.39 

1980 390.24 162.43 147.97 

1981 315.38 125.61 123.80 

1982 330.88 137.02 121.83 

1983 307.00 112.08 63.96 

1984 345.15 128.59 65.04 

1985 342.22 145.56 68.35 

FUENTE: Indicadores Económ~cos y Sociales MIPLAN 

NOTA Camb~o de ~2.50 por $ 1.00 

Camb~o paralelo 

Cambio oficial de ~5.00 por $1.00 

*Cafes lavados: son los que pasan por ambos procesos, el 
ceso húmedo y el proceso seco, son los cafés del Caribe 
del Area Centroamericana. 
Cafés s~n lavar: son los que pasan sólo por el proceso SI 

o trillado, como los cafés Brasileños. 
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En el país los precios de estos productos han varla

do en forma irregular; los precl0s de los cafés lavados 

han disminuido de $173.79 en 1979 a $145.56 en 1985, lo 

que representa una disminución del 16 %; situación que 

es determinante para los baJos precios internos pagados 

al productor. 

5.202 Azúcar 

Los precios del azúcar y melaza para el consumo ln

terno están en vigencia a partir del 14 de mayo de 1985 

por Acuerdo EJecutivo No.573 del Mlnisterlo de Economía 

(Anexo pág. No. 32~, precios al alcance del ~ru~so de la 

población. 

Las distintas calidades de azúcar que se venden en 

el mercado interno son: azúcar blanca, morena, cruda y re 

finada (exlstencias de zafras anteriores), las ventas en 

el año de 1985 ascendieron a 3,692,483 qq, que generaron 

un ingreso de ~202,918,754.80 colones, en este año se ob

tuvo un preClO promedio de ~54.95 de azúcar vendlda lnter 

namente. 

Las ventas de melaza al sector agropecuario por ba

rril de 110 galones se vendió al precio de 40.00 colones 

el barril y para las destilerías se vendió a un preclo de 

~55.00 los precios del alcohol (Enerho1) por galón fue de 

~5.25 vendido internamente. 

Los precios registrados en el mercado amer1cano han 
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sido meJores que los precios del mercado mundial (cuadro 

No. 45 ), a pesar de ello, tales precios no fueron sufi

cientes para solventar los problemas económicos de la 

agroindustria azucarera. 

CUADRO No. 45.

PRECIOS PROMEDIOS ANUALES DE AZUCAR 
US$/QQ 

ANos MERCADO MERCADO 
AMERICANO MUNDIAL 

1979 34.58 33.61 

1980 19.64 16.99 

1981 19.99 8.42 

1982 22.04 8.49 

1983 21. 66 6.20 

1984 20.37 4.05 

1985 20.32 5.75 

FUENTE: INAZUCAR 

5.2.3 Algodón 

Los precios internos del algodón y las cantldades de 

pacas que la industria necesita son fiJadas de acuerdo al 

comercio existente entre la Cooperativa Algodonera y la 

Dirección de la Unión de Industrias Textiles (UNITEX). 

El precio por paca de algod6n está en relaci6n con 

la calidad de la fibra, la cual es ~lasificada por técni

cos de la Cooperativa en base al propio juego de tipos, 
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que tienen su equlvalencla con los estandares unlversales 

del Departamento de Agrlcultura de los Estados Unldos de 

América (Anexo pág. No.229). 

El precio promedio por paca de algodón para el consu 

mo interno, se incrementó un 83% respecto al preclo que 

tenía la paca en 1979, (cuadro No. 46 ). 

Mientras el precio promedlo por paca de algodón para 

exportación se incrementó en 65%. 

CUADRO No. 46 

PRECIO PROMEDIO POR PACA DE ALGOD~N 

ANos CONSUMO % EXPORTACIONES % DIF. NACIONAL 
(1 ) (2) ( 1-2) 

1979 919.47 100.00 902.68 100.00 979 

1980 1,048.56 14.03 1,027.96 13.00 20.60 

1981 815.04 - 11.36 798.17 - 12.26 16.87 

1982 933.30 1.50 965.10 6.09 ( 31. 80) 

1983 1,107.99 20.50 1,117.24 22.82 ( 9.25 ) 

1984 1,138.26 23.79 1,237.55 36.04 ( 99.29) 

1985 1,344.48 46.22 839.92 - 7.67 504.56 

1986 1,686.48 83.42 1,501.87 65.09 184.61 

FUENTE: COPAL 

NOTA El precio promedio por paca de algodón para ex

portación ha sido inferior al preclo de la paca 

de consumo nacional. 
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2.5.2.4 Camarón 

La captura del camarón ycamaroncillo es destinada a 

las plantas procesadoras, comercializándose después por 

medio de las empresas dedlcadas a esa actividad. 

La totalidad de la producción de las empresas proce

sadoras son exportados al mercado de los Estados Unidos 

debido a los buenos precios que pagan por el camarón. Pa 

ra el año 1984, los precios promedlos FOB que se pagaron 

por libra de camarón fueron de $3.82 y para camaronclllo 

fue de $3.42 al cambio paralelo de ese año. El camarón 

llegó a valer ~22.00/libra. 

Los precios es uno de los factores más sensibles en 

la comercialización de este tipo de producto, cuando el 

camarón es capturado por pescadores artesanales es vendi 

do a intermediarios a ~12.00 y ~14.00 por libra y luego 

los lntermedlarios mayoristas los venden a mayores preClO: 

en las plantas procesadoras. Al haber demaSlados interme 

diarios causan alza en los precios. el precio del cama

rón va de acuerdo al número de tallas, es decir al número 

de colas que le caben a una caja (5 libras), en base a da 

tos proporcionados por CENDEPESCA, se presentan los pre

cios promedios por libra y el número de colas en los mer

cados de Miami y Pto. de Bostón. 
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CUADRO No. 47 

PRECIOS PROMEDIOS EN EEUU. 

TAMANo POR PUERTO MIAMI PUERTO BOSTON LBS. 

1/10 lbs. $ 5.75 $5.75 - 6.10 

1/12 lbs. nd 6.60 - 6.00 

1/15 lbs. 5.30 5.40 - 5.60 

1/16-20lbs. 5.10 5.20 - 5.40 

1/21-25lbs. 5.05 5.15 - 5.35 

1/26-30lbs. 4.45 4.85 - 5.00 

1/3l-351bs. 4.05 4.70 - 4.85 

1/36-40lbs. 3.80 3.80 - 4.25 

1/41-50lbs. 3.40 3.70 - 4.00 

1/50-60lbs. 3.00 3.35 - 3.45 

1/60-70lbs. 2.65 3.10 -

FUENTE: CENDEPESCA 

5.3 Publicidad 

a nivel nacional es poca la publicidad que se hace a 

los productos tradicionales de exportac1ón, en el país la 

empresa "Productos de Café, S.A.", es una de las que han 

realizado publicidad por radio y televisión para los pro 

ductos de café l1sto, expresso y clarinero¡ y otras han 

anunciado las marcas de los productos en los med10s radia 

les, pero éstas han sido mínimas. 
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Cabe mencionar que si ha existido public1dad se pue

de calificar como de caracter institucional, ya que INCAPE 

e INAZUCAR han querido destacar que la nacionalizac1ón 

del comercio ha sido en beneficio soc1al para las mayorías 

En los mercados internacionales tampoco se realiza 

publicidad para los productos trad1cionales de exporta

ción, según lo manifestado por funcionarios del INCAFE, 

INAZUCAR y COPAL debido a que consideran que la calidad 

del café, azúcar y la f1bra de algodón sobresalen a n1vel 

mundial y son reconocidos por los consumidores de éstos 

productos. 

5.4 Transporte y almacenaje 

5.4.1 Café 

Para transportar el café de las fincas a los benefi 

cios o-recibideros se utilizan camiones, traileres, etc. 

cuyo costo es absorbido por el benef1ciador¡ el pago del 

transporte es una de las prestaciones que ofrecen los be

neficios al caficultor con el objeto de abastecerse de ma 

teria prima y contrarrestar en parte la competencia, el 

gasto de transporte, el beneficiador lo traslada al costo 

de transformación. 

En el precio de venta incluyen el gasto de transpor

te que utilizan par~ movi11zar el café oro de los beneí1-

cios al puerto y el flete o embarque lo incluyen en el 

precio de venta, pero lo paga la empresa que compra el 

producto. En resumen el pago de transporte no afecta en 

sus -costos al caficultor ni al beneficiador. 
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El INCAFE Posee bodegas adecuadas para almacenar el 

café que está listo para su exportación, las cuales es

tán ublcadas en Aca)utla y Cutuco. Además autorlza que 

los beneflClOS comiencen su funcionamiento (beneficiado) 

siempre y cuando cuenten con bodegas apropiadas para alma 

cenar café. 

Las bodegas tienen que ser amplias y adecuadas, en 

el tipo de construcción y capacidad de almacenaJe, evita~ 

do así en alguna medida los problemas que se pueden dar y 

que afecte la calldad del grano; el mantener almacenado 

café por largos períodos afecta la calidad y rendimiento 

de este producto. 

En los beneficios procesadores de café investlgados 

mencionaron que la inacceslbl1idad de caminos y los paros 

al transporte decretados por la guerrilla han afectado la 

movilización de materia prima y producto terminado, los 

que a su vez afectan el proceso productivo, problemas que 

repercuten económicamente en los costos de operaclón. 

En la mayoría de los beneflcios utillzan transporte 

propio y rentado (ambos), para movilizar la materia prima 

y producto termlnado. Cabe mencionar que las cooperati

vas son abastecidas por los socios, y en las plantas be

neficiadoras de café que admlnlstra el Incafé, es la uni 

dad central qUlen facllita el transporte, para hacer lle 

gar el producto terminado a los centros de acopio. 
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Los problemas relevantes de almacenamiento que tie

nen los beneflclos de café investigados son: la lnsufl

ciente capacidad de bodegas, áreas reducidas de las plan 

tas y la humedad, los que ocasionan deterloro en el café 

almacenado incidiendo en la calidad del producto que se 

exporta. Entre las medidas que han tomado los dueños de 

los beneflcios para contrarrestar los problemas de almace 

naJe se tienen: ampliación y construcclón de bodegas, me

joras en la ventilación, entarimar el producto para evi

tar la humedad, algunos no han tomado ninguna medida para 

contrarrestar este problema (Anexo Págs. No. 303 

.5.4.2 Azúcar 

Para el transporte del azúcar y melaza de las bode

gas de los ingenios a las bodegas centrales o los distrl

buidores mayoristas, utilizan los servlcios de unidades 

que tienen capacidades entre 200 y 500 quintales por via

je (camiones y rastras). 

Para la movllización de estos productos el Instituto 

Nacional del Azúcar (INAZUCAR) contrata los serV1ClOS de 

empresas transportlstas, que hacen llegar el producto a 

los distrlbuidores mayoristas, con el únlco fin de que el 

azúcar esté al alcance del consumldor final o como lnsumo 

de otros productos. 

Los ingenios pagan el transporte de las zonas de cul 

tivo a los ingenios, reduciendo así los costos de trans

porte de los cañicultores y el INAZUCAR absorben los cos-
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tos de transporte de las bodegas de los ingenios a las bo 

degas centrales de este ~nstituto. 

Los paros forzosos de transporte afectan la interruE 

ci6n del fluJo normal de materia prima, hacla los inge

nios teniendo estos que moler después, cañas que llevan 

cierto tlempo cortadas. 

En los ingenios azucareros investigados señalaron 

que el principal problema que afrontan para transportar 

la caña de azúcar al ingenlo (materia prima) y el azúcar 

a las bodegas centrales (producto termlnado), es el con

flicto bélico eXlstente en el país, dentro de este con

flicto los paros al transporte afectan el proceso produc 

tivo. 

El transporte que utllizan para movilizar la materia 

prlma y el producto terminado es propio y rentado (ambos), 

en el caso de los ingenios del INAZUCAR, la unldad centra. 

se encarga de transportar el azúcar del ingenio a las b2 

degas centrales que el Instituto ha arrendado para ese 

fín. 

Para el almacenamiento del azúcar los ingenios expre 

saron que la capacidad de almacenamiento de las bodegas 

son reducidas e inadecuadas, ocaslonando con estos atra

sos en la producci6n, entre las medidas que han adoptado 

los que tienen problemas de almacenamiento son: meJoras 

en la ventilaci6n, ampllaci6n y construcci6n de bodegas y 

agilizaci6n de los tramltes en la comercializacl6n del azi 

caro (Anexo Págs. No. 303 
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Para la conservac~ón del azúcar y melaza, el Inst~tu 

to Naclona1 del Azúcar (INAZUCAR), cuenta con bodegas y 

tanques en cada uno de los ~ngenios, los cuales no son su 

fic~entes para almacenar la producción total del azúcar 

y melaza, debido a que el INAZUCAR no cuenta con bodegas 

prop~as y para solventar los problemas de a1macenam~ento 

el Instituto contrata en. arrendamiento bodegas tales como: 

la Metropo1~tana, Lamatepec y mant~ene en conslgnac~ón 

azúcar en las bodegas de la Embotelladora Salvadoreña, 

Trop~ca1, además cuenta con bodegas en el Puerto de AcaJu 

t1a como la A1macenadora Azucarera y las de CEPA. Cabe 

mencionar que el producto que se almacena en estas bode

gas es azúcar 11sta para exportarla, pero cuando ocurren 

atrasos en los embarques después de 30 días de gracia, es 

te producto paga ~0.25 dlar~os por tonelada métrica de aZl 

car depositada en estas bodegas. 

La capacidad de almacenamiento de la a1macenadora 

azucarera es de 40,000 toneladas métricas (869,565 qq) 

y CEPA t~ene capac~dad de 12.000 toneladas métricas 

( 260 I 8 6 9 qq). 

Para el almacenamiento de la melaza y alcohol el 

INAZUCAR cuenta con 12 tanques ub~cados en los ingen~os y 

en los tanques de la Destl1ería Salvadoreña y el de la 

Cooperativa Ganadera, como también el tanque ubicado en 

el Puerto de Aca]ut1a que sirve para guardar alcohol. 

Las bodegas y tanques son supervisados con frecuen

cia con el propósito de que el producto esté en buenas 

condiciones para su venta. 
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5.4.3 Algodón 

Para el traslado del algodón rama a los planteles 

desmotadores utillzan camiones, góndolas, rastras, etc. 

medios de transporte que el agricultor o socios de la Coo 

perativa dispone para hacer llegar el algodón rama a los 

beneficlos. 

Para movllizar las pacas de algodón de los centros 

de acopio (planteles) a las fábricas textileras o al Puer 

to hacen uso de transporte pesado como ferrocarril, ras

tras camlones, el costo de transporte lo absorbe la Coo

perativa o en algun~3 ocasiones los algodoneros. 

Por la ubicaclón de los planteles algodoneros, el 

transporte no ha dado problemas slgnlficatlvos, a excep

ción de los paros de clrculación de vehículos y los actos 

de sabotaJe al transporte que los grupos alzados en armas 

han realizado. 

Los planteles de algodón cuentan con instalaclones 

amplias y adecuadas para almacenar la materia prima (algo 

dón rama) y el producto termlnado (pacas), cuando se reci 

be algodón en rama para su respectivo desmote, el algodón 

debe tener entre 7 y 10 grados de humedad, si tiene mayor 

humedad, este ocasiona problemas de rendimiento en las má 

quinas desmotadoras, por lo cual ese algodón no es recibl 

do, mientras no tenga la humedad adecuada. Cada uno de 

los algodoneros tienen asignadas caslllas (bodegas) en 

donde depositan el algodón rama cuando el volumen es gran 

de, y cuando el volumen es pequeño comparten las casillas 

entre varios. 
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De acuerdo a la investlgación el mayor problema que 

afrontan las empresas algodoneras para movillzar la mat~ 

ria prima y el producto terminado es el conflicto béllCO, 

ya que estas empresas est&n ubicadas en el Orlente del 

país, siendo esta zona la m&s afectada por el confllcto 

debido a los sabotaJes y paros al transporte ocasionados 

por la guerrl11a, por esta situación la cooperatlva ha 

optado rentar vehículos para movl1izar el algodón rama 

(materia prima) y algodón oro (producto termlnado) con el 

fin de evitar riesgos y minimizar costos. 

El problema de almacenamiento que se presentan en 

los planteles algodoneros, es la reducida capacidad de al 

macenaJe cuando hay excesivas entregas de algodón rama, y 

las bodegas para algodón oro (pacas) no son suficientes 

las existentes. Para disminuir los problemas de almacena 

miento la COPAL traslada el producto terminado a las bode 

gas ubicadas en Soyapango. 

5.4.4 Transporte y Almacenamiento (Camarón) 

Para la movillzación del camarón fresco (capturado), 

las empresas procesadoras poseen su propia flota pesque

ra, algunas son abastecidas por empresas capturadoras que 

venden el producto o pagan el maquilado del camar6n para 

poder comercializarlo después. 

El camarón es empacado en cajas parafinadas de 5 li

bras listas para ser exportadas, para el traslado del prQ 

ducto se utilizan furgones frigoríficos que mantienen ade 

cuada la temperatura para este tipo de producto, debido a 
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a que el camarón debe mantenerse a una temperatura aproxi 

mada a cero grados. 

De las plantas procesadora s ubicadas en los puertos 

salen los furgones hacia la Aduana Terrestre, en donde 

llevan los documentos y requisltos legales para su expor

tación, después son enviados hacla el puerto de Santo To

más de Castilla, ubicado en el Lltora1 At1ántlco, de la 

República de Guatemala, de allí son embarcados para los 

puertos de la Ciudad de Miami Florida, que es donde se co 

mercla1iza la mayoría del producto. 

Las compañías de transporte que se encargan de tras

ladar el camarón de El Salvador haCla los Estados Unidos 

son: Panat1antlc, La F10mercatur, La CCT y la Sea Land, 

empresas que poseen similares tarifas costos y equipos 

adecuados. 

El tiempo promedio que se tardan estas compañías en 

hacer llegar el producto a los puertos de Estados Unldos 

es de 5 a 6 días. 

En la investigación de campo se detectó que algunas 

empresas afrontan problemas climatéricos que afectan el 

transporte del camarón capturado, debido que los barcos 

tjenen que esperar cierto tiempo para que suba la marea 

y poder llegar a los muelles para desembarcar el~producto 

estos problemas los afrontan las empresas que están ubica 

das en el Puerto El Triunfo; los paros al transporte afeE 

tan el producto terminado, debido a que este producto es 

altamente perecedero y no puede pasar mucho tiempo a1mace 
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nado, los problemas antes mencionados afectan en menor 

cuantía el proceso productlVO. 

El 75% de las empresas camaroneras poseen embarcaci~ 

nes propias utilizadas para el abastecimiento de materia 

prima, al porcentaJe restante le son proveídas. 

Para transportar el camarón (producto terminado), 

las empresas camaroneras utillzan furgones frigoríficos, 

adecuados para transportar y almacenar carga de fácil des 

composición. 

Entre los problemas de almacenamiento que presentan 

las empresas camaroneras estan: la capacldad de las bode

gas, la temperatura y los costos que lncurren para la pr~ 

servaclón del producto. Las medidas que se han tomado p~ 

ra c~ltrarLestar los problemas anteriores es rentar furg5 

nes frlgoríficos y aglllzar las ventas. 
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6. FINANCIAMIENTO 

6.1 Financiamiento lnterno y externo. 

El financiamiento que reciben las empresas de los 

productos tradicionales de exportación provlene de fuen

tes internas y externas. 

El financlamiento interno son los crédltos provenieQ 

tes de los Bancos Nacionales, siendo éstos los encargados 

de llevar a cabo las políticas establecidas por el Banco 

Central de Reserva. 

El financiamiento externo proviene de organismos in

ternacionales, tales como: Agencla Imternacional para el 

Desarrollo (AID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Ba~co Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Estos fondos son canallzados por medRo de lnstltucl0nes 

de fomento como el Banco de Fomento ~gropecuarlo (BFA), 

etc. 

en 1979 el financiamiento otor~do al café ocupó el 

segundo lugar, a partir de ese año pmsó a ocupar el prime 

ro. 

Hasta dicho año, el refinanciamiento al sector cafe

talero fue efectuado por los bancos ~merciales, hipoteca 

rios y otras instituciones financier~s privadas a partir 

de 1981, el sector público se encargm del refinanciamlen

to al sector cafetalero. 
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6.1.1 Café 

La agroinuustrla del café ha contado con un fluJo 

constante de fondos por parte del sector financiero naCJ.o 

nal, dicho flujo ha persistldo hasta la fecha, con mayor 

participaclón del sector público debido a la creaclón del 

INCAFE y la nacionallzaci6n de la banca. 

El Banco Central de Reserva se conVlerte en el orga

nismo encargado de establecer las polítlcas, para todas 

las etapas del proceso, tanto para el cultivo, beneflcia

do, repoblación de fincas y combate de plagas. Las insti 

tuciones encargadas de otorgar los préstamos al sector ca 

fetalero, contlnúan siendo las del sistema bancarlo nacio 

nal de acuerdo a las disposiciones emanadas del Banco Cen 

tral de Reserva. 

Los créditos atribuidos al producto son: Crédito de 

Avío, Crédltos Prendarios y Crédito Personal. 

Crédito de Avío: estos se establecen en forma anual 

tomando como base el promedio de las tres o Clnco últlmas 

cosechas, que una vez determlnado el flnanclamlento por 

quintal de café oro, producldo, es aplicable a todos los 

productores. 

Créditos Prendarios: son los que sirven al caficul

tor para cancelar el crédito de avío anterior y obtener 

oportunamente el nuevo crédito, quedando garantizado COII 

el café el nuevo crédito. 

1918l10TECA CtENTr1A 
ll:l[!Je~úmt3808GJ pe:; >l&\. O~Mle~ 
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Crédito Personal: son los créditos que otorgan las 

Instltuciones al productor, cuando éste tlene saldos inso 

lutos (al liquidar la producción del año y el productor n 

alcanzó a cubrlr el crédito de avío). 

Los créditos mencionados son los de mayor importan

cia que tiene el productor, que también son comunes al 

beneficlador¡ sólo que estos últimos se les establece una 

suma adicional por la transformación del café uva a perga 

mino y oro. 

Además de estas líneas de crédito estableCldas en 

forma anual, el Banco Central de Reserva ha establecido 

líneas de crédito para casos específicos con el obJeto de 

impulsar la producción de café, combate de plagas y para 

cubrir saldos insolutos del productor cuando los precios 

internacl0nales son baJos. 

El Banco central de Reserva, estableció una línea es 

pecial para la fertl1lzación lntensiva de cafetales, sUJe 

ta a las mismas normas generales del crédito de avío y tr 

mitándola simultáneamente, determlnó un crédito de 

~11.50 por quintal oro, distribuidas ~6.00 para la 

adquisición de fertilizantes y t5.50 para su aplicaci6n. 

También surgieron políticas financieras para repobl~ 

ci6n de fincas y para cultivar nuevas áreas, entre las cu 

se pueden mencionar: 
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Repoblación de flncas 

~1.10 por árbol para los productores hasta 3000 qq. 

~0.72 por árbol para los productores de 3001 a 5000 

~Oo55 por árbol para los productores más de 5000 qq. 

Para áreas nuevas ~2.10 por árbol para los producto

res mayores de 5000 qg. 1/ 

q' 

El Banco Hlpotecario ha sido tradiclonalmente la Ins 

tituclón que más ha contribuido al financlamlento del sec 

tor cafetalero tanto a los productores como a los benefl

ciadores, dlCho Banco fue creado con el obJeto de dar aS1S 

tencia credlticla a las actividades agropecu Jrias y con re 

ferencia al sector cafetalero. 1/ 

A partir del año 1979/80, desaparece la Compañía 

Sa~~adoreña de Café, S.A., y se crea el Instituto NaClona1 

del Café. En este año se acentuaron las dlficultades pa

ra obtener flnanclamlento del slstema financiero, debldo 

a los requlsitos que exigían a los usuarios, los cuales 

no fueron cublertos por estos. 

En este mismo ano se autorlza al INCAFE a otorgar 

créditos. 

1/ Banco Hlpotecarlo de El Salvador. Me~oria XLI 
1975/76 

~/ De León, Gloria Yolanda y Otros. Factor Financiamjen
to 1985. 
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Requisitos Generales para la Obtenclón de Financlamien 

La instituclón intermediaria deberá proporClonar los 

datos siguientes: nombre del caficultor, área total de la 

plantación, ublcación geográfica, volumen de café entrega 

do en las cosechas que sirven de base para determinar el 

monto de financiamiento, el cual deberá comprobarse con 

las constancias extendldas por el comprador de café; los 

estados financleros más recientes y copia de la carta or

den irrevocable de pago aceptada por el comprador de café 

cosecha 1985/86. Las solicitudes de crédito deberán ser 

aprobadas por la instituclón intermediaria antes de pre

sentarse al Banco Central de Reserva para su callficación 

Cualquier otro requisito que la lnstltución intermedi~ 

ria de crédito o que el Banco Central de Reserva juzgue 

negesario para la comprobación de la necesidad real de 

fondos del productor. 

El financiamlento al caflcultor podrá reducirse, si en 

base a la información financiera que se presente, se de

termina que dispone de recursos propios. 

Asistencia Credlticia para Beneficiado 

Se podrá financiar hasta ~15.00 adicionales por equiv~ 

lente a un quin~al café oro, de aquellas cooperativas que 

cuentan con beneficio propio para procesar el café de sus 

asociados y para productores-beneficiadores (pergamineros 
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para el beneficiado de su producc~óni siendo requisito ~n 

dispensable presentar constancia del Instituto Nacional 

del Caf~ (INCAPE) en la que ~ste, se comprometa a no pro

porcionar f1nanciam1ento para esta actividad re1ac10nada 

con la cosecha 1985/86. Estos fondos se destinarán exc1u 

sivamente a cubr1r las activ1dades de benef1ciado y se po 

drán utilizar únicamente en los meses de reco1ecc1ón. 

Otras fuentes de cr~d1to: 

Hasta el año de 1979, el benefic~ador exportador otO! 

gaba anticipos a los productores o les compraba la tota11-

dad de su ,caf~ con el obJeto de asegurar el sumin1stro 

de materia prima o en la mayoría de los casos para aprove

char las ventaJas entre los precios de compra local y los 

precios de venta internac10na1. 

--- Les otorgaba ant1cipos cuando se les prestaba el ser

vicio de benefic1ado y además las ventas de su caf~ al 

exterior en el momento que el productor dec1diera vender. 

Los anticipos que el beneficiador otorgaba al produc

tor eran var1ab1es y cada benef1c1ador 10 rea11zaba de 

acuerdo a la situación f1nanciera, en algunos casos ant1c~ 

paban hasta el 80% del caf~ entregado y la d1ferencia al 

momento de efectuar la venta al exterior, estos anticipos 

le servían al productor para cubrir una parte de sus cr6-
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ditos de avío. El Benef1ciador-Exportador obtenía en es

ta operac1ón el canon de transformac1ón por el benef1c1a

do de café, y además un porcentaJe en concepto de conver

sión por la venta de café. Este porcentaJe era variable 

de común acuerdo entre las partes y dependía de] precio 

de venta al exter10r el cánon de transformac1ón de los ú1 

timos años ha sido de ~50.00 x qq oro procesado. Una vez 

dadas las reformas en 1979, las operaciones de venta de 

café al exterior y compra al inter10r la rea11za el INCAF 

y establece un cánon de transformación para los benefici~ 

dores por quintal de café procesado, que para la cosecha 

1979 fue de ~16.96 para el benef1ciado seco y ~11.33 pa

ra el beneficiado húmedo en 1980/81 a ~23.00 y ~27.00 

respect1vamente. 1--/ 

El INCAFE establece política de compra y 1iquidac1ón 

con porcentaJes trimestrales para cada cosecha tomando en 

cuenta la capacidad de producción de los productores. 

Los períodos establecidos para la liquidación de la com

pra son 1ndependientes de las neces1dades de fondos que 

tienen los productores, lo que les ha ocasionado problemas 

financ1eros por no cubrir a t1empo los créditos y les ha 

incrementado la carga f1nanciera, ya que pagan intereses 

por mora y además los intereses corrientes del nuevo cré

dito de avío. 

Financiam1ento para Inversiones f1Jas: la garantía 

de este financiamiento, para el caso del café, consiste 

1 /Aná1isis factor1al de la rama industrial del café pe
-- ríodo 1950-1980. Rosa Margarita Gonzá1ez y otros. 
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en el área de tierra que se va a cu1tivdr o cualquier 

otro tipo de inmueble, son préstamos a largo plazo y es 

el Banco Hlpotecario la única instituclón que concede es

te tipo de préstamo. 

Financiamiento para operaclones de producción: la 

garantía consiste en un crédlto de avío garantizado con 

la producclón de la cosecha para cada año, el cual se ha

ce mediante retiros parciales u ordenes de suminlstro 

cuando se trata de compra de insumos. 

Para financiar los gastos de sueldos y salarios y 

otros gastos de producción, los retiros se hacen mediante 

letras de cambio. 

Créditos, plazos y tasas de interés: en su mayoría 

los créditos son para flnanciar la fase agrícola y el be

neficiado. 

Los plazos: son de un año como mínimo, clasificados 

bajo la modalidad de crédito de avío, los cuales son dete 

minados a cosechas anuales. 

Las tasas de interés que se aplican a los diferentes 

tipos de crédito son variables a través del tiempo y los 

determina la Junta Monetaria a través del Banco Central 

de Reserva. 

Los tipos de créditos establecidos, son: 

Del Banco Central de Reserva a las instituciones in

termediarias. 
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De las inst1tuciones intermed1arias a las cooperat1-

vas o a los usuarios; y 

De las cooperativas al usuario. 

Las tasas de inter~s ap11cadas a los tipos de cr~d1-

tos se detallan en el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 48 

TIPOS DE CREDITO y TASAS DE INTERES 

DEL B.C.R. DE INSTITUCION 
PRODUCTOR INSTITUCION INTERMEDIARIA 

INTERMEDIARIA AL USUARIO 

Hasta 500 qq./oro 11% 13% 

Mayor de 500 qq./oro 12% 14% 

Cooperativas del sec-
tor reformado para 
cua1qu1er promed1o de 
producc1ón 11% 13% 

-
FUENTE: Líneas de f1nanc1amiento BCR 

Líneas especiales de cr~dito emitidas por el Banco 

Central de Reserva de El Salvador para la adquis1c1ón de 

material t~cnico, repob1ac1ón de fincas, cultivo de áreas 

nuevas y re financiamiento de saldos insolutos. 

Los plazos son Indeterminados para cada caso, así co 

mo las tasas de interés por medLo de disposiciones em1ti

das por el Banco Central de Rese~va de El Salvador. 
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El café ha tenido en lo referente a financiamiento 

una atención especidl dentro de las líneas de crédlto con 

cedidas al sector agropecuario. 

Se puede mencionar que las líneas de crédito han si

do utilizadas por casi todos los productores especialmen

te los grandes, los medianos y las asoclaciones coopera

tivas en alguna medida o m&s que los productores indivi

duales. De acuerdo a los datos obtenidos en la investig~ 

ción (Anexo p&g. No. 305), casi la totalidad de agroindus

trias de este sector obtiene cLéditos de bancos comercia

les y algunos beneficladores conslderan como financiamien 

to a corto plazo los antlcipos que proporClona el INCAPE, 

en una mínima proporción reclben financiamiento de empre

sas púbJicas flnancieras, tales como Banco de fomento 

Agropecuario, etc. 

Las altas tasas de intereses es uno de los principa

les problemas que manifestaron los encuestados como tam

bién Ia burocratizaclón en los trámites y los crédltos 
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tardíos, ya que algunas veces éstos crédltos llegan ino

portunos, afectando la producclón agrJcola (Anexo pág.307 

La mayor parte de los créditos, estas empresas, los 

utilizan para incrementar el capital de trabaJo, para in

crementar sus activos como las lnstalaciones)maquinarias, 

equipos y terrenos o una mínima proporción manifestó uti

lizarlos para conceder crSditos de avío a sus socios en 

las cooperativas del sector reformado (Anexo pág. No.306) 

6.1.2 Caña de A7.úcar 

La dsistencla f1l1anCleró. que recibe el vañicultor, 

consiste en que el Banco Central de Reserva asigna una 11 
nea especial de crédlto de avío propia para el cult~vo de 

la caña, Id cual es canallzada a través del sistema finan 

ciero nacional. 

Uno de los requlsltos indispens~les para que el ban 

co comercial oLorgue créditos, consiste en que el agricul 

tor anexe a su solicitud de crédlto l\ll.IiIa carta irrevocable 

que es aceptada por el INAZUCAR, por medio de la cual el 

cdñicultor autoriza se le hagan los ~escuentos necesarios 

de sus entregas de caña, para amortl~ar el crédito recjbi 

do de parte del banco comercial. Dwrante el eJercicio 

85/86, el Instituto acaptó un total <ilie 1,106 órdenes irr~ 

vocables a favor de distintas entida<ill.es financieras (ban

cos, caJas de crédltos y casas comer~iales), de acuerdo 

al siguiente detalle: 
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ORDENES DE PAGO IRREVOCABLES POR EL INAZUCAR 
A FAVOR DEL SISTEMA FINANCIERO DURANTE LA ZAFRA 1985/86 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Banco de Fomento Agropecuario 

Banco Financiero 

Banco Hipotecario 

Banco Cuscatlán 

Federación de CaJas de Crédito 

Banco Capltalizador 

Banco de Comerclo 

Banco Agrícola Comercial 

Banco Salvadoreño 

Banco de Crédito Popular 

Banco Mercantil 

Banco de Desarrollo e Inversión 

Otros 
TOTAL 

No.DE ORDEN 

590 

91 

85 

57 

56 

53 

45 

42 

29 

22 

20 

12 

14 
1,106 

El monto de crédito otorgado para cada manzana de ca 

ña que se cultiva fue de ~1,670 para cosecha de primer 

ano y ~700 del segundo año en adelante. -L/ 

Cada política financiera gira alrededor del apalanc~ 

miento operativo y financiero, el primero para maximizar 

el uso de recursos en beneficlo de la institución o empre

sa industrial y el segundo que los recursos permitan al

canzar niveles aceptables de rentabilidad, haciendo uso 

de los créditos de avío para cada zafra. 

_l_/Fuente: Memoria del INAZUCAR 1985/86 
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Esta política flnanClera no sólo estriba en el uso 

de recursos, sino en obtenerlos a un costo inferior a lo 

que se considera como tasa lnterna de retorno de cual

quier inverslón. Dicha TIR es el 12.5% equlvalente a la 

tasa de interés anual pagada por el sistema bancario a 

los depósltos a p~azo de mas de 180 días. Esta política 

ha perdurado en la mente de los propietarios de los inge

nios o agroindustrias azucareras, los cuales no sólo se 

han beneficiado de recursos ajenos agros, pues han inci

dido en las declsiones para que se les acepten sus crédi

tos utillzando medJdas de presión y con excusas ciertas, 

como es el uso de mano de obra intensiva, captación de 

divisas, satisfacer necesidaoes básicas de la población, 

etc. _1_/ 

La conceslón de créditos bancarios estuvo fuertemen

te influenclada por las decisiones de la Comisión de De

fensa de la Industrla Azucarera y a partir de 1980 por 

INAZUCAR, el cual comenzó a funcionar sin capital propio, 

pues se inició con líneas de credlto del Banco Central de 

Reserva; en 1982, requirló para satisfacer sus necesida

des flnancleras de una emlsión inlcial de Bonos de Inver

sión con una garantía subsidlaria e illmitada del estado 

por ~50 millones, 2 /. A 15 años plazo y 12% de interes 

anual, de los cuales se colocó en el Mercado un tota) de 

~28(232,200 durante el períoQo de Julio de ]983 a Junio 

de 1984, lográndose una colocaclón tOLal de ~35,088,OOO 

al 30 de Julio de 1984, ya que en el período anterior 

J982/83 se habían colocado ~6,855,800 de bonos; cabe dcla 

1/Diario Oficial No. 40, T. 274, del 26 de febrero de 19: 
2/Dccreto No. 99J, del 22 de febrero de 1982. 
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rar que al lniclo del período que se informa había una dis 

ponibilldad de ~l,028,245.75 en lngresos por venta de bo

nos. 

Al finalizar dicho período se dispone de un saldo to 

tal ~393,978.88 por el mismo concepto. 

Continuando con la política de asignar patrlmonio 

propio a INAZUCAR por un total de ~35,OOO,OOO de los cua

les son destinaoos totalmente para capital de trabajo. 

Los cañeros pequeños y medianos, habían tenido asis

tencia financiera antes que el ISTA trasladara los inge

nios al Il\lAZUCAR, lo que motivó a dlcha institución a so

licitar a la Junta Monetaria en 1981, un cupo de redes

cuento para conceder crédltos destinados al cultivo de ca 

ña orientados a los cañeros pequeños y medianos, _1_/. 

Ello tuvo como resultado que en ese mismo año el Banco 

Central de Reserva emltiera una disposición por medio de 

la cual se modlflcaban las ramas para la califlcaclón de 

créditos con fines de redescuento corriente, año agrícola 

1980/81, para incorporar como usuarlO de esa línea a tra

v~s del sistema bancario a los lngenios azucareros del 

país, con el objeto de que los mismos pudieran conceder 

asistencia financiera a los cañicultores de su área de in 

fluencia. Los requisitos pdra tener acceso al financia

miento bancario para la rama azucarera, es que tengan un 

capital salvadoreño no menos del 51% cuya relación deuda/ 

capital resulte igualo menor a 2.5 incluyendo el cr~dito 

-L/Memoria de Labores de INAZUCAR 1980/81. 
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solicitado; ofreciendo una garantía aceptable para el baE 

co y en el caso de las agroindustrias azucareras, la ga

rantía es prendar~a (es decir el azúcar depos1tada en las 

bodegas de INAZUCAR). 

Otro requis1to es señalar el número de ITlanZanas a 

cultivar, los desembolsos mensuales a requerir y declarar 

adem&s la situaci6n econ6mica, deudas pend1entes, etc. 

El INAZUCAR d1spone de dos fuentes de recursos finan 

cieros que son: los créd1tos captados y los 1ngresos por 

venta. 

Para la rea11zaci6n de las actividades de la zafra 

1985/86, la instituci6n recurre a la captaci6n de crédi

tos. Es así que en la zafra 1985/86 se solicit6 un c~édi 

to por ~265.0 millones, el cual fue aprobado por ~217.9 

millones, formalizando el 9 de enero de 1986 y ampliado 

en ~30 millones en marzo del mismo año. 

Para la reparaci6n y mantenim1ento se so11cit6 otro 

crédito al Banco Central de Reserva, hablendo aprobado 

~21.65 millones. Los ingenios de propiedad privada desa

rrollan las act~vidades de reparac~6n y manten1miento con 

sus recursos ya sea propios o captados del sistema flnan

ciero nacional. 

Los créditos captados por INAZUCAR en cuanto a plazo 

y tasas de interés, no los consideran blandos ya que uno 

fue con tasa de interés del 10% y el otro con tasa del 13 

anual, estos se amortizan con los ingresos totales por ve 

ta de azúcar y venta de melaza. Las características de 

los créditos se observan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 49 

CREDITOS CONCEDIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ZAFRA 1985/86 

CARACTERISTICAS 

1.Monlo (m11lones 
ct) 

Monto so11c1tado 
t-lonlo otorgado 
Monlo ut1l1zado 

2.Tasa de 1nterés 

3.Fecha de otorga
miento 

Fecha de venC1-
m1ento 

4.Dest1no del cré 
dito 

(En mdes de rt) 

REPARACION y 
MANTENIMIENTO 

AG-15/1985 

22.3 
21. 7 
21.6 

10.0% 

27/mayo/85 

29/nov./85 

Reparac. y Matto. 
de Ingen10s de 
INAZUCAR prevlO 
1n1C10 de zafra 
1985 86 como 
son: La Cabaña, 
Chaparrast1que, 
Chanm1co, La Ma.a 
dalena y El Car
men. 

ACTIVIDADES DE ZAFRA 
1985/1986 AG-l-/1986 

265.0 
247.9 
352.6 ~/ 

13.0% 

9 de enero de 1986. ~/ 

30 de octubre de 1986 

Cancelar saldos pend1entes de 
otros créd1tos y gastos de za
fra 85/86. 

1.Cancelar crédito Ag.17/84 
Zafra 84/85 76.5 

2.Cancelar créd1to Ag. 
15/85 Rep. y Matto. 

3.Compla caña 

21. 6 

178.6 

4.Canon Transformac16n 49.4 

5.Canon Adm1n1strat1vo 0.7 

6.Gastos adm1n1strac16n 
Ingen10s-INAZUCAR 0.7 

7.Gastos de procesam1e~ 
to 19.8 

8.Gastos de comere1a11-
zaci6n 5.3 

T O TAL 352.6 

E../ 

al La ulllizaC16n se lncrerrent6 en un 42.8% respecto a 10 aslgnado, por la característlca de 
- que el eréchto funclOna en fornu rotatlVd. 

bl El ctéclilo se empez6 a autlhzllr el 28 de nOV1embre de 1985 a través de un tlCrédüo Puen
- te por ct49.0 mlllones. 

el Estd c1.fra incluye en forma parclal gastos de carerclahzac16n del período reahzado du
- lante la Zafra 85/86 

FUENTE. !'~rla INAZUCAR 
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Es 1mportante destacar en este periodo la concesi6n 

de un créd1to externo en d1c1embre de 1985. por el Fondo 

de Inversi6n de Venezuela (FIV) , por un valor de ~76.8 mi 

llones que equivale a 95.0 m1l10nes de Bolívares m&s 

US$24.2 millones, 105 cuales fueron dest1nados a fLPan

ciar las act1vidades de 1nversi6n para el Programa Nacio

nal Complementario de Alcohol. 

El crédito contempla un período de gracia de 3 afias 

y un período de pago de once, en cuotas semestrales a paE 

tir de dic1embre de 1988. 

Este crédito puede ser ut11izado tanto .10r el sector 

público como el sector privado siempre que se destine a 

1nversi6n en plantas para producir alcohol. 

Es importante mencionar que la mayoría de los inge

nios hacen uso oe créditos y que éstos provienen en su 

mayoría de la banca comercial. (Anexo p&g. No.30S) 

Estos créditos los utilizan para capital de trabaJo 

y otra parte bastante representativa diJeron que los uti

lizan para incrementos salariales (Anexo pág No. 306. 

Es de hacer notar que los princ1pales problemas que 

estas empresas afrontan para ob~ener créditos son la buro 

cratizaci6n en los trámites y los créditos tardíos, los 

encuestados en los ingenIos privados manifestaron que las 

altas tasas y los plazos muy cortos eran los principales 

problemas que ellos afrontuban. (Anexo pago NO.307) 
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6.1.3 Algodón. 

El Banco Central de Reserva, ha puesto a disposic~ón 

de los algodoneros, a través de los bancos del s~stema, 

líneas de créd~to que cubren tanto la fase de avío como 

para refinanciam~ento de saldos ~nsolutos, siempre que 

los algodoneros cumplan las condic~ones fiJadas por el 

Banco Central de Reserva el financ~amiento se establece er 

base a la producc~ón promedio de las últimas cuatro cose-
.... 

chas; en el cuadro sigu~ente se puede observar el crédito 

concecido de los últimos años. 

CUADRO No. 50 

FINANCIAMIENTO DE AVIO DURANTE EL PERIODO 1982/86 

IAREA CUL COSTO ESTt MONTO AUTO TASA COBERTURA ANos TIVADA- .¡~ MADO POR RIZADO POR DE IN 
% CREDITO - - * MANZANA MANZANA* TERES 

1982/83 71,280 3,326.21 2,508 13 75.40 

1983/84 54,423 2,901.55 2,584 13 89.07 

1984/85 53,473 3,152.66 2,736 13 86.78 

1985/86 38,932 3,651.25 2,774 13 75.97 

FUENTE: Memorias de la COPAL 

* Para productores que cultivan t~erras propias. Los 

agricultores que cultivan tierras arrendadas pueden obte

ner un financiamiento adicional de ~250/manzana, para pa

gar valor de arrendamiento. 

** Se refiere al financiamiento para propietarios de 

tierras, para los arrendatarios el porcentaje de financia 

miento se eleva con el valor de arrendamiento de tierras. 
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Según el cuadro No. 53, se puede observar que el Ban 

ca Central de Reserva ha puesto a d~sposJción de los algo 

doneros financiamiento suf~c~ente para cubrir un porcenta 

je de los costos de producción estimados del cult~vo y 

que han serv~do de base para el establecim~ento de las lí 

neas de créd~to, algunos han necesitado ajustes, como en 

el caso de la cosecha 1983/84, que se concedió ~2.00 por 

quintal rama adlcional por el incremento de los costos de 

los insumos y su aplicac~ón. 

Adem&s el Banco Centr~de Reserva ha puesto a dispo

sición líneas de refinanciamiento. 

Para el financiamiento de la fase agro industrial 

la COPAL utillza dos fuentes de recursos, los propios y 

los recursos proporc~onados por el Banco Central de ReseE 

va, en años anteriores es~e financ~amiento estaba a car

go de bancos internacionales, ya que la COPAL recibió fi

nanciamiento por ~110 millones de dichos bancos. 

En el cuadro siguiente se puede observar el financia 

miento obten~do por la Cooperativa Algodonera. 



ANos 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 
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CUADRO No. 51 

FINANCIAMIENTO OTORGADO 
(En millones de ~) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROPIO B.C.R. 

197.0 128.7 

164.0 105.0 

205.7 105.0 

r 171. 6 77.6 

131.3 74.7 

FUENTE: Memorias COPAL 

TOTAL 

325.7 

269.0 

310.7 

249.2 

214.0 
I 

Según la encuesta realizada la totalidad de los pla~ 

teles algodoneros reclben financiamlento (Anexo pág. No. 

304), utillzado para lncrementar el capital de trabaJo, 

para cubrir necesidades a corto plazo, como son la compra 

de insumos pago de mano de obra, etc. (Anexo pág No.306) 

obtenlendo dlChos préstamos de los bancos comerciales, 

tropezando para ello con problemas tales como: la burocr~ 

tizaclón en los trámltes y los crédltos tardíos (Anexo 

pág. No. 391, manlfestando que las condlClones exigidas 

por el sistema financiero son estrictas y debJdo a ello 

es que algunas veces los algodoneros se tardan en presen

tar a su debido tiempo el papeleo necesarlO para dlCho 

préstamo y debldo a esto reclben los créditos tardíos, ln 

terfiriendo en Id ejecución de las labores agrícolas a 

tiempo afectando esta tardanza en la producción. 
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6.1.4 Camarón 

El Banco Central de Reserva, a través del Fondo de 

Desarrollo Económico (FDE) , contempla una línea de finan

ciamiento para la explotación de recursos marlnos, la cua 

provee rp.cursos a mediano y Jargo plazo para aspectos ta

les como: estudios y servicios técnicos necesarios para 

la preparaclón de proyectos, construcclón y meJoras de 

edificios e instalaciones complementarias, vías de acceso 

y obras de infraestructura y los gastos necesarios para 

equipo y maqulnarla. 

Las cuantías que el FDE, puede proveer son: hasta el 

80% del total cuando se trate de proyectos hasta de 

~50,000i para proyectos mayores de esa cantidad, pero m~

nares de ~250,000i el Fondo puede flnanclar hasta el 80% 

sobre los primeros ~50,OOO y hasta el 70% sobre el exce-

--deñte de dlchos montos. 

En caso de proyectos mayores de <t250,OOO, el Fondo 

puede financiar hasta el 80% sobre los primeros ~50,OOO 

y el 70% sobre los siguientes t200,OOO y hasta el 60% so

bre el excedente de ~250,OOO. 

Para proyectos mayo~es de ~500,OOO el Fondo puede fi 

nanciar el 60% del valor total de los bienes y servicios 

esenclales al proyecto. Los plazos van desde 2 hasta 15 

años, dependiendo de la naturaleza, magnitud y rentabili

dad del proyecto. 
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Para el financiamiento de las actividades pesqueras, 

generalmente los cr~ditos se efectfian por medlo de los 

bancos comerciales e Hlpotecarioi asimismo, lntervlenen 

la Federación de Asociaclón Cooperativas oe Ahorro y Cr~

dltO de El Salvador (FEDECACES) y el Banco de Fomento 

Agropecuario. 

CUADRO 

RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA 
1979-1986 

ASIGNACION ANUAL 
1979 1983 1984 1985 

INSTI'rUCIONES 

Desarrollo Pesque 
ro GOES-BID 1,768,500 1,254,000 2,369,900 255,720 

Servlcio de Recur -sos Pesqueros 2,430,830 - - -
Proyecto Pesquero 
Industr1.al 5,000,000 855,700 500,000 -
Centro de Desarro -110 Pesquero - 3,320,400 2,214,500 3,990,210 

T O TAL 9,199,330 5,430,100 5,084,400 4,245,930 

19 

3,745 

3,745 

FUENTE: Diarlos Oflclales, período 1977-1986 y Plan Anual Oper~ 
tivo 1983. 
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CUADRO N° 53 

FONDOS TOTALES CONCEDIDOS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES PESQUERAS, PERIODO 1978-1986 

TOTAL ACUMULADO I 1978-1986 % INSTITUCIONES 

Desarrollo Pesquero GOES-BID 19,451,800 34.7 

Serviclo de Recursos Pesque-
ros 7,239,880 12.9 

Proyecto Pesquero Industrial 11,763,000 21.0 

Dirección General de Recur-
sos Pesqueros 1,609,730 2.9 

Centro de Desarrollo Pesque 
ro 13,274,810 23.7 

Instituto Salvadoreño de Ca 
pacitación y Transferencia-
Tecnológica 2,700,000 4.8 

TOTALES 56,039,220 100.0 

FUENTE: Diagnóstico del Subsector Pesquero. Diario 
OflClal período 1978-1986. 

La Instituclón que más crédito concedió en este pe

ríodo fue el Desarrollo Pesquero GOES-BID, representando 

el 34.7% y la Dlrecclón General de Recursos Pesqueros 

partlcipó sólo con un 2.9%. 

Cabe hacer mención que las agroindustrias camarone

ras reciben financiamiento de los bancos comerciales (An~ 

xo pág. No. 30~ manifestando afrontar para la obtención 

de dichos préstamos con problemas tales como: la burocra

tización de trámites, los créditos tardíos, altas tasas 

de interés, plazo de pago muy cortos y condiciones estric 
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tas impuestas por el sistema financiero (Anexo pág.No~07) 

los utilizan para incrementar el capital de trabaJo y ha

cerle frente a las necesidades inmedlatas de la empresa. 

(Anexo pág. No. 3 O 6) 
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7 ASISTENCIA TECNlCA 

Para el desarrollo de Jas agroindustrias en el país, 

se dispone de aSlstencla técnlca, brindada por los secto

res público, privado e lnternacional; a los productos tra 

dicionales de exportac16n. 

la finalidad que se persigue es buscar soluci6n a 

problemas productivos y tecno16gicos, a fin de meJorar 

las práctlcas de los cultlvoS y el uso de recursos para al 

mentar la producción y productlvidad de dichos productos. 

7.1. MedlOS (0rganismos) 

Los productos tradiclonales de exportación cuentan 

con diferentes organlsmos que proporClonan asistencia téc 

nica, entre los que se tiene: 

7.1.1 Café 

El Instituto Salvadoreño de Investigación del Café 

(I.S.I.C.), que ha brindado dicha aSlstencla a los cafi

cultores a nivel nacional, con sus respectivas agencias y 

oficinas ubicadas en algunos departamentos del país. 

Fue creado como un ente científico, de carácter gu

bernamental, con patrimonio propio, personalidad jurídica 

y autonomía en lo econ6mico y administrativo. -1-/ 

l/Ley de Creación del l.S.I.C., Decreto 124. 22 de Di
-- ciembre de 1982. Asamblea Constituyente 
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--

Tiene como finalidad, desarrollar experimentos e in

vestigac10nes tendientes a incrementar la product1vidad y 

la calidad del café; fomentar su agroindustrializac1ón¡ 

tratar de reducir los costos de producción y aprovechar 

en mayor escala los subproductos; promover técnicas ade

cuadas para el manejo y cultivo del café; y consecuente

mente elevar el nivel tecnológico de dicho rubro, a nivel 

nacional contribuyendo al meJoramiento del medio ambiente 

y a la generación de energéticos. 

Según la invest1gación de campo, en un porcentaJe 

representat1vo de beneficios de café no hacen uso de asi~ 

tencia técnica, exp-esando que cuentan en la organLzac1ón 

con personas de experienc1a. Algunos han recibido asis

tencia en áreas que han mostrado def1c1encias (Anexos 

págs. No. 311 ) tales como: en producción y admin1stra

tiva¡ por medio de cursos de capacitación y tecnificación 

de mano de obra. 

7.1.2 Caña de azúcar. 

La asistencia técnica brindada a los cañicultores 

proviene generalmente de los ingenios, casas comerciales, 

bancos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G. 

por orden de importancia. 

En los ingenios tratan de brindar asistencia en las 

fases del cultivo, como son: obtención de semilla para 

siembra, mantenimiento del cultivo, recolección y trans

porte. Es de hacer notar que en dichos establecimientos 

expresaron no contar con los medios suficientes para con-

:. ... -..... 
_ =_-.-_4': ~ 

.... - -- -..... 
"'. ";.:=---. 
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trolar que todas las fases culturales mencionadas se rea

lizen debldamente¡ especlalmente los del INAZUCAR en sus 

&reas de influencia. 

Las casas comerciales se han limitado a proporcionar 

informac16n recomendando el producto que distribuyen; la 

banca concede asistencia orientada solamente a la recuper~ 

ci6n de la inversi6n, pero sin supervisar ni controlar el 

crédito. 

La ineflclente asistencia técnica ocasiona la falta 

de medios para controlar la aplicaci6n de los insumos 

agrícolas y la realJ~aci6n de buenas práctlcas de cultlVO. 

De acuerdo a la lnvestlgac16n, la mayoría de agroln

dustrias extractoras de azúcar hacen uso de asistencla 

técnica en las áreas de producci6n y administrativa, ex

presando que en producci6n ha sido brindada por empresas 

extranjeras, debido a la compleJldad de la maquinaria utl 

lizada en el proceso. En algunos ingenios manifestaron 

no hacer uso de asistencia técnica porque cuentan con téc 

nicos expertos en cada una de las áreas productivas. (Ane 

xo Pág. No. 3l1 l 

Según comentario de algunos cañicultores, el Minist~ 

río de Agricultura y Ganadería (M.A.G.l no ha brindado 

asistencia técnlca en forma contínua. 

7el.3 Algod6n 

La asistencia técnica en el algodón es proporcl0nada 
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por el Centro Nacional de Tecnología Agrícola (C.E.N.T.A. 

y la Cooperativa Algodonera Llmitada (COPAL). 

La COPAL tiene actualmente el Departamento de Genéti 

ca que es el encargado de crear y evaluar variedades como 

recurso de producción y con calidad de fibra, procurando 

beneflcios para la empresa algodonera. 

La asistencia que proporciona la Cooperativa es soli 

citada por los agricultores algodoneros interesados en re 

cibirla. 

El CENTA es el organlsmos que principalmente ha asis 

tido técnicamente a los agricultores algodoneros y al mi~ 

IDO tiempo recibe información de la COPAL para que o~orgue 

la asistencia integralmente; y divulgue informes sobre en 

sayos de granjas demostrativas y uso de insumos agrícolas. 

Según datos obtenldos en la investigación de campo, 

en los planteles desmotadores de algodón han recibido 

asistencia técnica brindada por técnicos extranJeros (Frar 

ceses, Israelitas y Estadounidenses, principalmente). Ca 

be mencionar que existe escases de técnicos nacionales, 

especialmente extensionistas, por lo que no es posible la 

visita contínua a las zonas de cultivo de dicho rubro. 

7.1.4 Camarón 

La asistencia técnica para la pesca tecnificada (priE 
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cipalmente el recurso camarón) es uno de los estímulos 

que proporC1ona el Centro de Desarrollo Pesquero 

(CENDEPESCA) para las personas o empresas dedicadas a es

ta actividad, habiendo sido so11c1tada previamente. Di

cha asistencia es proporcionada en la extracción, proce

samiento, comerc1alización y acuicultura. 

De acuerdo a la investigación realizada, en las plan 

tas procesadoras de camarón han recibido asistencia técni 

ca por parte de organismos internacionales y estatales, 

en las áreas de producc1ón y adm1n~strativa. 

7.2 Investig~ciones 

El ISIC ha realizado invebtlgaciones tendientes a 

utilizar el grano de café para la obtención de otros pro

ductos, tratando_de diversificar de esta forma la produc

ción de dicho rubro; lo mismo que encontrar un aprovecha

miento más efectivo de los subproductos derivados de los 

d1ferentes procesos a los que es sometido el café uva, 

fresca y oro. 

Con relación al uso del grano oro, el doctor Robert 

Vilace, inició estud10s para obtener licor y gaseosa de 

café, preparar Jaleas y dulces y utilizar el poso o broza 

(chingaste) para producir pasta o betún para zapatos _'_/; 

dichos resíduos de café generalmente son desechados en el 

país, pero en Alemanla han realizado investigaciones, des 

cubriéndose que pueden sumlnistrar energía calorífica y 

1 /La Agrolndustrla del Grano del Café, una Opción para 
-- la Reactivación de la Economía de El Salvador. ISIC. 

1986. 
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obtener grasas, jabones, ma~er1ales de relleno, etc. 

El Departamento de Suelos y Quím1ca Agrícola del ISIC 

por medio de la Secc1ón de Productos del Grano de Café se 

ha encargado de real1zar ensayos y mejorar las fórmulas 

establec1das a nivel de laboratorio para lograr produc

tos, tales como: jalea, dulces, gaseosa, etc. de acuerdo 

a las preferencias de los consUffi1dores. 

Según el comentario; en uno de los beneficios de ca

fé investigados, se realizaron gestiones para establecer 

una planta productora de licor de café, pero el proyecto 

se los vendían a un preC10 muy elevado, agregado al mon

to de la inversión en 1nfraestructura. 

Con respecto a las investigaciones realizadas con 

los subproductos derivados del proceso de transformación 

del ~afé, caña de azúcar y algodón, se coment~n con ma

yor detalle en el apartado sobre agroindustrialización 

de los subproductos. 



CAPITULO IIJ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II! 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 CONCLUSIONES 

tomando como base los resultados obtenidos en la ~n

vestigación de los productos tradicionales de exportación, 

se establecen las siguientes conclusiones: 

Con la nac~onalizac~ón del comercio exterior (MICE) 

y la creación del Instituto Nacional del Café 

(INCAFE) se ha garantizado la concentración en la 

captación de d~visas e Ingresos fiscales, etc., rela 

cionado con la comercialización externa del café, ya 

que anteriormente dichas d~visas quedaban en el sec

tor prlvadoc 

La insuficiente capacidad de almacenaJe en las bode

gas de los ingenios, hacen que el Inst~tuto Nac~onal 

del Azúcar traslade el producto a las bodegas renta

das por este Instituto, lncurriendo así en altos cos 

tos de transporte y almacenaje. 

El incremento de los volúmenes de entrega de caña 

quemada, ocasiona baJos rendlmientos por tonelada 

corta procesada en los ingenios, adem&s de forzar e 

intensificar el uso de la maquinar~a, ya que la caña 

en esas condlcjones tienen un perIodo perentorio pa

ra su proceso. La quema de los cañales es realizada 
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por grupos lnsurgentes, propletarl0s o trbbaJadores 

de estos. 

Los plaguicidas aplicados al cultivo del algodón son 

sumamente contaminantes, ya que afectan a las perso

nas y animales que residen en áreas cercanas a las 

plantaciones algodoneras, contaminando además las zo 

nas costeras y plantaciones frutales. 

En los Gltimos afios la producción del algodón ha dis 

minuido, debido al alto costo de los insumes, el con 

flicto bélico y la no existencla de precios de garan 

tía. Esta baja en la producclón repercute en el su

ministro de materia prima a la industrLa aceitera, a 

la industria de hl1ados y teJidos, con efectos nega

tivos a la industria del vestuarlo, situa~ión que 

llevaxía al sistema económico a una mayor dependen

cia de los abastecedores del algodón en el mercado 

internacional aunado con problemas colaterales como 

el desempleo e ingreso a la población. 

Dadas las condiciones de la producción del algodón 

en El Salvador, éste ha perdldo competitlvidad en di 

cho cultlvO, ante la superproducción de la RepGblica 

Popular de Chlna y la siml1ltud del algodón Austra

llano con e] algodón centroamerlcano. 

La inversión de capital en el cultivo del café, lo 

mismo que en maquinaria y equipo de las empresas ca

maroneras, gd"t'antizan que estos productos 110 desapa

rezcan en el corto y mediano plazo. 
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Los p~oductos agrícolas tradlCl0nales de exportación 

constltuyen una de las mayores fuentes en la generd-. 
c16n de empleo en todas sus fases; dándose mayor uti 

lización de mano de obra en las épocas de recolec

ci6n debido a que dichos productos son estacl0nales. 

Otras de las causas que han ocasJ.onado baJas produc

ciones en los productos tradicl0nales de exportac16n 

es la Reforma Agraria, debido a que los SOC10S y 

juntas directlvas de las cooperatlvas del sector re

formado no han sabido adminlstrarlas en forma eflcier 

te, o hay personas que se han aprovechado de la desol 

ganlzaci6n en bepeficlo proplo y algunos de los pro

pietarlos de tierras han abandonado los cultivos o 

han lotificado dlchas áreas por temor a la 2a. fase 

de la reforma. 

El aumento de plagas y enfermedades que afectan los 

productos agr!colas tradiclonales de exportaci6n han 

disminuido los volumenes de producci6n, ya que dlCha1: 

plagas y enfermedades no han sldo tratadas eficiente

mente, debido a los altos costos de los lnsumos. 

Los créditos destinados a las agroindustrias de los 

productos tradiclonales de exportaci6n son conccdi

dos inoportunamente debido a la burocratizaci6n de 

trámites, afectando con esta demora en el desarrollo 

normal de las activldades de estas agroindustrlas. 

La utilizaclón integral del grano de café oro se en

cuentra a nivel de ensayos en los laboratorios del 
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ISIC y algunos proyectos no han sido puestos en mar

cha por el elevado monto de la inversión, como el ca 

so de la planta procesadora de licor de café. 

Los cortes de fluído eléctr~co debido al rac~onamien 

to de energía o a los sabotaJes, afectan en gran me

dida el proceso de elaboración del café, caña de azú 

car,camarón y algodón inc~d~endo princ~palmente en 

los tres primeros debido a que son perecedexos. 

Los volúmenes anuales de subpxoductos, der~vados de 

los procesos agroindustr~ales del café y caña de azú 

car no se explrtan de manera óptima, ya que en algu

nos casos son desechados; ocasionando con esto probl~ 

mas de contamlnación ambjental, por lo que es necesa 

rio utl1izarlos adecuadamente en otros nlveles de 

procesamiento agroindustrial. 

Los productos tradicionales de exportación gozan de 

incentivos fiscales de acuerdo a lo estlpulado en 

las leyes correspondlentes pero algunas empresas pr2 

cesadoras de estos productos no hacen uso de dichos 

'incentivos fiscales, aduciendo que los trámites para 

su concesión no son ágiles en la adquisición de ma

quinaria y repuestos, debido a e]lo tienen que adqui 

rirlos a mayores costos en el mercado nacional. 

La asistencia técnica brindada en los productos tra

dicionales de exportación, por los organismos corre~ 

pondientes no han sldo efectiva, por lo que ha desmo 

tivado a los agricultores y a los empresarios camaro 

neros en solicitarla. 
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Los volúmenes anuales de subproductos derivados del 

proceso de transformación del caf~ y cafia de azúcar 

son altos, por lo que se garantiza un abastecimIen

to o suministro para la elaboración de cualquiera de 

los productos que puedan fabrlcarse a partir de ellos 

Debido a la falta de desarrollo del proceso de torre 

faccjón del caf~, solamente el 5% del total de la 

producción se torrefacciona ya sea para consumo in

terno o para ser exportado. 

El proceso de torrefacción o beneflciado ha sido de

termlnante para el reconocimlento de la ca]ldad del 

caf~ de El Salvador a nlvel mundial, este proceso 

cuenta con la adecuada capacidad instalada. 

La fauna de acompafiamiento que es arrastrada con la 

captura del camarón, no es aprovechada r-acionalmente, 

ya que algunos peces con valor comercial son desecha 

dos al mar. 

Los costos de producción de las empresas camaroneras 

se han incrementado, debido a que las embarcaciones 

son compradas usadas en el exterior, por lo que nece 

sitan de un constan~e mantenlmlento. 

Los efectos de la crisis socio-económica actual en 

el pa!s, inciden en el desarrollo agroindustrial de 

los productos objeto de estudio, mencionando por ejeg 

plo, la fuerte reducción del área cultivada de algo

dón, la contracclón en la producción total del qrano 
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de oro, el sensible incremento de los costos de pro
ducclón de la caña de azúcar y las prolongadas huel

gas en el rubro de la producclón de camarón, fenóme

nos que a su vez han conllevado una secuela de pro

blemas que inciden en la pérdida de empleo e ingreso 

para la población en general. 

, 2 RECOMENDACIONES 

Proponer soluciones a los problemas detectados es di 

fícil, ya que en algunos casos inclden variables lncontro 

lables que afectan el desarrollo de los productos tradi

cionales de exportaclón; como el conflicTo bpllCO y las 

condiciones internacl0nales; no obstru1te se tratará de 

plantear posibles alternativas de Sol~clón a la problemá

tica eXlstente en la agro industria de dlChos rubros. 

Comercializar el café por medio de un sistema mixto 

entre beneficiadores privados y Goblerno, buscando 

mecanlsmos para garantizar la pr«Jpiedad, el retorno 

de las divisas y recuperar los niveles de eficiencia 

y el grado de competitividad. Esto implica poner en 

manos del sector privado la com~ciallzación externa 

del café y los contratos respectivos tendr'Í.an que 

ser evaluados por el Banco Central de Reserva de El 

Salvador, el cual se encargaría de las operaciones 

contractuales de los pagos en divisas y de efectuar 

tales pagos en moneda nacional a los beneficiadores 

privados. El Instituto Naciona!l.. del Café en este as 

pecto quedaría contraído a ofrecer el apoyo técnico 

y admin1.strativo en las operaC.l.!CDlireS de la recolec-

BI8liOTECA CENTRAL 
G\)e¡¡I~!:lC:II<lU:U~~ E1r'l C~ 1'lt\'.!I.\7(\~rJl;:I 
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ción, transporte, control de calidad y de embarque 

del producto; es decir que el INCAFE asumirla funcio 

nes normativas y de apoyo. 

Darle apoyo efect1vo a la capac1dad invent1va nacio

nal, otorgando becas a personas interesadas en produ 

cir nuevos productos derivados del café, para que 

sean lmplementadas nuevas agroindustr1as; estas be

cas deber&n ser canalizadas por med10 del MlnlsterlO 

de Plan1í1caclón al ISIC y a otras entidades Jnvolu

cradas en el desarrollo de la capacidad inventlva t~ 

les como el Centro Nacional de Tecnolog!a Agropecua

ria (CENTA), e' Centro Nacional de Productlvldad 

(CENAP), y las unldades de investlgación cient!flca 

del sistema universitax10 nacional. Para darle via

bilidad es necesario crear un comlt~ de becas en el 

que particlpen representantes de las entldades ante

riormente mencionadas. 

Aumentar el grado de industrialización del grano de 

café en forma gradual ya sea torrefacclon&ndolo o 

solublliz&ndolo, para poder exportarlo con mayor va

lor agregado, este aumento podr!a lograrse mediante 

un mayor apoyo de parte del Estado a las actuales em 

presas procesadoras y prop1ciando la creación de nue 

vas empresas mediante incentivos de car&cter técnico 

financiero y fiscal. 

Que el Estado busque los mecanismos necesarios para 

regular el financiamiento destinado a la construccióJ 

de viv1endas en &reas con vocación agrícola y que lo' 
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organismos en materia de construcci6n: Direcclón de 

Urbanismo y Arquitectura (DUA), la Dirección General 

de Caminos, el Instituto Salvadoreño de Transforma

ción Agraria (ISTA) etc.; no concedan permisos para 

lotiflcar dichas áreas, evitando así las bajas pro

ducciones, la pérdida de mantos acuíferos y daños en 

la ecología nacional. Esto se lograría mediante una 

integración de acciones normativas y eJecutivas de 

las instituciones involucradas. 

Es conveniente que se apllque realmente el control 

integrado de plagas para el cultivo del algod6n, lo 

cual requlere de organlsmos como el CENTA, Minlste

rio de Salud Públlca y Asistencia Social y otros; 

así como adecuar y hacer cumplir las leyes sobre es

te caso. Esto involucra la particlpac16n de los ex

pertos de los mencionados organlsmos y otras entlda

des tales como la Comisión NaCl0nal de Ecología, que 

en forma coordinada deberán hacerse cargo de reali

zar las propuestas tendientes a proporcionar el tra

tamiento lntegrado y a supervisar su puesta en prác

tica, tomando las medidas correctivas que sean del 

caso, en base a los instrumentos legales existentes. 

Fomentar el cultivo del algodón en las Asociaciones 

Cooperativas del sector reformado, para incremGntar 

la producclón, así mjsmo buscar los med~os adecuados 

para que la comerciallzac16n interna y externa no es 

té centralizada en una sola institución. 
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Para el cultivo de los productos tradicionales de ex 

portac16n, el slstema flnanclero deberra establecer 

un mecanlsmo que aglllce la conceslón de crédLtos y 

establezca bajas tasas de interés, formas de pago y 

cuotas adecuadas, para que puedan ser canceladas Sln 

incurrir en mora, y disminulr en alguna medida la bu 

rocratización en los trámites. 

Dar un mejor uso a los subproductos derivados del 

proceso de transformación del café, caña de azúcar y 

ca~ar6n, tales como: la pulpa, la cascarilla, las 

aguas mieles, el bagazo, la cachaza r etc. ya que los 

volúmenes anuales de producc16n de estos subproduc

tos son altos, garantizando así a los inversl0nistas 

un abastecimlento o suminlstro para la elaboración 

de cualqulera de los productos que puedan fabricarse 

a partir de ellos. 

Establecer oficialmente un preclo lnferior para la 

caña obJeto de incendlo, evitando poslbles quemas vo 

luntarias de cañales por parte del propietario otra 

bajadores de los mismos, sería conveniente pagar me

nos la caña quemada pdra contrarrestar la intenciona 

lidad del cañicultor. Para ello el Instituto Nacio

nal del Azúcar, deberá efectuar en diferentes cir

cunstanclas un estudio técnico, a fín de determinar 

las ventajas de car&cter econ6mlco que tienen los 

que abastecell de este producto a los ingenios, en 

términos de menores costos de recolección de cosecha 

y tiempo de espera en la recepción del producto en 

los ingenios. Con el propósito de que en base a los 
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cálculos establecidos se aplique una reducción en el 
precio de compra de la caña quemada. 

Brindar asistencia técnlca efectiva al sector refor

mado, impartiendo cursillos periódlcoS para la capa

citación de personas involucradas en la reforma, pa

ra que en mediano plazo se obtengan resultados posi

tivos en lo social, político y económlco. 

Debido a la importancla que reviste el algodón en lo 

agrícola e lndustrial en los aspectos económicos y 

social, el Estado deberá brindar el apoyo necesario 

a la Cooperati~·a Algodonera (COPAL) I para evitar en 

alguna medida que este cultivo desaparezca, este apo 

yo sería en lo flnanciero y fiscal. 

Establecer precios de garantía para los Productos 

TradicJonales de Exportación a fín de que se motiven 

a cuidar y brindar el mantenlmiento efectivo a las 

áreas cultlvadas, para tratar de recuperar los nive

les de producclón alcanzados en años anteriores. 

Investigar de manera técnica y c~entíflca, proyectos 

que contribuyan en el control y maneJo adecuado de 

los subproductos derivados del proceso de transforma 

ción de los productos Tradicionales de Exportación; 

tales como pulpa, cascarl11a, aguas mieles, bagazo 

y cachaza; creando para tal fín un comité con miem

bros de las instituciones involucradas para fortale

cer de esta manera la integración v transferencia y 

adopción de tecnología, ya que se cuenta con institu 
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ciones descentralizadas y espec~alizadas para que 

norma n y ejecuten las acc~ones necesarias, orienta

das a reactivar los aspectos teén~cos agrícolas. 

Que el Estado implemente la ~nfraestructura necesa

ria en el sector agropecuario, cons~derando pr~nci

palmente a los productos tradiclonales de exporta

ci6n, ya que estos rubros han generado alrededor del 

75% de div~sas para el país, lo cual puede lograrse 

haciendo que la invers~6n pública en d~cho sector 

sea de la m~sma magnitud que su contribuci6n. 

Que el Estado apoye la creaci6n de la infraestructu

ra necesaria para e1 procesam~ento de los subproduc

tos derivados de los productos tradicionales de ex

portaci6n, en lo financiero y técnico, ya que med~an 

te la agroindustrlalizaci6n de estos subproductos se 

incrementaría el valor agregado y por ende- la capta

ci6n de divisas. 

Las actuales políticas de comerc~alizaci6n y precios 

deber&n ser rev~sadas por el M~nisterio de Economía, 

tratando de establecer los mecanismos para incenti

var e impulzar una agroindustrializaci6n divers~fica 

da del grano y de los subproductos derivados del ca

fé, tales como la pulpa, cascarilla yaguas mieles. 

La utilizaci6n de la pulpa seca en Jas calderas para 

secar café, ayudaría a eliminar el problema de mane

jo y evacúa de este subproducto, a generar empleo, a 

reducir la contaminaci6n ambiental~ a evitar la pro-
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liferaci6n de plagas y minimizar el uso deldleselen 

el secado del café. 

Que las autorldades respectivas controlen que las re 

des de arrastre utilizadas tengan las medidas inter

nacionales de luz de malla de 3.5 pulgadas. 

Que las autoridades marítlmas correspondientes eJer

zan estrlcto control de los permisos de pesca, pard 

minimizar así la venta ilícita del camar6n cumpllen

do de esta forma 10 estipulado en la Ley General de 

las actividades pesqueras. 

Mantener el número actual de ambarcaclones arrastre

ras y aplicar de manera imparclal la Ley de Veda a 

todas las empresas capturadoras, recurrlendo a reali 

zar supervisiones peri6dicas en las empresas camaro

neras que acusen lnventarlO en tiempo vedado con el 

obJeto de preservar y explotar racionalmente el re

curso camar6n. 

Que el comité creado por el Ministerio de Planifica

ción fomente la diversificación de la Agroindustria 

para que en un medlano plazo no dependamos solamente 

de los productos tradicionales de exportación, ya 

que El Salvador es eminentemente agrícola y esta es 

la salida más inmediata a la actual crisis socio-eco' 
; . nomlca. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALV1\DOR 
FAcuLTAD DE CIENCIAS JrONCJI.1ICAS 

DEPARrAMENI'O DE AIMINISTRACION DE EMPRESAS 

Jl.NEXO N° 1 

El dbJetlvo del pres61te cuestlonario, es realizar lli~ dlagnós~1co de los prc 
ductos: Café, Caña de Azúcar, A1gcx:16n y Camarón, que penm. ta vJBuahzar el grac 
de desarrollo que estos productos brlndan al sub-sector agrOlndustrlal, los dat 
que se obtengan sGré'in de carácter confldenclal, por lo que agradecererros su co] 
borac16n para la efectlvldad del estudlO 

TIPO DE RMPRESA 

lCI'IVIDAD ECONCMICA: 

PUBLICA PRIVADA CJ 

---------------------------------------------------
h1UMERO DE EMPLE.7\IXS: --------------------------------.-----------------------

-1. ¿En qué área se encuentra ublcada la planta agromdustrla1? 

Urbana 

Rural 
LJ 
C7 

-2. ¿Cuáles son los prlnclpales problemas que se presentan en la aOqulslc16n de 

materla pnrna que la empresa procesa? 

BaJOS rendlrnlentos 

Grado de madurez flSlol6g1ca 

PerecID111dad 

Robo 

Trans1X>rte 

Cc:rnpetencla 

Huelgas laborales (paros) 

Caña quemada 

Nlnguno 

Otros 

CJ 
LJ 
Cl 
CJ 

---CJ- -

CJ 

. 3. Dlga ¿Qué prestaciones ofrece la empresa al productor para la 61trega del PI 

Pago de transporte 

Bomflcaclones 

Aglhdad en los trárrutes 

Sacos, pl tas I pagos I etc. 

Créchtos 

Sel\T1C1OS de mantenlffilento 

N1l1guna 

Otras --------------------------------------------------------------------
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-4.- 0Cuantos son los productores que dbastecen de materia prime 

la empresa? 

1 a 100 L/ 

100 a 200 L/ 

201 a 400 L/ 

401 a 500 L/ 

501 a 900 L/ 
901 a 1000 L/ 

1001 a 1400 L/ 
1401 a 1500 L_/ 
Abastecimiento propio CJ 

-5.- 0Cua1es son los princIpales factores ~ue afectan el proces! 

de e1aboracion? 

Metodos de trabajo inadecuados 

Controles inadecuados 
- Maqü-iñaria obsoleta - - ----

Abastecimiento de materia prima 

Disponibilidad de agua 

Cortes de fluido e1ectrico 

Paros laborales 

Conflictos be1icos 

Caña quemada 

Ninguno 

L/ 
L/ 
/ -/ 

L/ 
L/ 
L/ 
L/ 
L/ 
L/ 
L/ 

-6.- ¿En que etapa del proceso de olahoraciJon se detectan cue11 

botella? (atascamientos, acumulacione:r, etc.). 

7.- ¿A que porcentaje de capacidad instamiia trabaja la planta 

---_% 
Explique las causas: _________________ _ 
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8.- ~La maquinaria y equipo utIlizado en el proceso de e1aborac 

es de fabricacion? 

Nacional 

Extranjera 

Ambas 

9.- ~Que tipo de mantenimiento se da a la maquinaria, equipos 

e instaLaciones? 

Preventivo 

Correctivo 

Mixto 

10.- ¿Cual fue aproximadamente el promedio de la produccl0n prc 

sada de los ultimas tres años? 

Toneladas 

QuintaJes 

KilogrClmos 

Libras 

LI 
LI 
L7 
LI 

Otros (especjfique) ______________________________________ __ 

11.- ¿Corno considera los costos de produccion de la empresa~ 

Altos 

Normales 

Bajos 

-12.- ¿Tiene la empresa pOllticas de empleo? 

sí 
No 

- 1--1-
L/ 
L7 

/--/ 
L--' 

sí respondio afirmativamente mencione algunas de ellas. 

~13.- ¿Cuales son las prestaciones que la empresa otorgd a los 

trabajadores adem~s de las que exige 1a ley? 

Construccion de viviendas 

Escuelas 

Clinlcas medicas 

Primas o bonifIcaciones 

Segures de vida 

Consulta medica y medicInas 

Patrocinio cultural y deportivo , 
UtIles escolarcs,beca~ y uniformes 

OTH.OS 

L/ 
L/ 
L/ 
LI 
L/ 
LI 
L/ 
CJ 
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-14.- Indique el numero de empleados de la empresa. 

AREA 

Adminjstrativa 

De fabrlcacion 

De ventas 

PERMANENTE 

-15.- ¿Existe sjndicato en la empresa? 

sí 

No 

TEMPORAL 

~16.- ~Cu~l de los siguientes aspectos influye m~s en la comercj, 

lizacion del producto que procesa la empresa? 

Financiero 

ImplJestos 

Monopolio del comercio 

Si t-uacion poli tica 

Canales de distribucion 

Convenios internacionales 

~ t..Abstenciones 

LI 
L- I 

LI 

LI 

LI 

LI 

L_I 

- 17.- tConsidera Ud. que existen deficiencias en la comercializa! 

externa del producto que procesa la empresa? 

sr 
No 

Porque ______________________ . ________________________________ . __ __ 

- 18.- ¿Q'ue medidas sugIere que sean adoptadas para mejorar la Cal 

cializacion extern~ del producto? 
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- 19.- ¿Considera Ud. que la Reforma Agraria, afecta negativamente 
el desarrollo agroindustrlal del cafe, la caña de azucar 
y el algodon? 

sí 
No 
Porque ____________________________________________ __ 

,20.- GDe la produccion que porcentaje se destina al consumo? 

Interno 

Externo 

_ 21.- Gcuales son los principales problemas que afronta la empresa 

para transportar la materia prima y el producto terminado? 

22.- De los problemas mencionados en la pregunta No. 21, GCuales 

afectan principalmente el proceso productivo? 

_ 23.- El transporte que la empresa utiliza para movilizar la mater 

prima y el producto terminado es? 

Propio 

Rentado 

Ambos 

MATERIA PRIMA 

L/ 
L/ 
L/ 

PRODUCTO TERM 

L_/ 
/ ! 
L/ 

- 24.- ¿Que problemaas de almacenamiento se presentan en la empresa 

Materia prima Prodvcto seroiter- Pr 

Temperatura 

Humedad 

Capacidad de la planta. 

Capacidad de Bodegas 

Costos de mantenimiento 

Otros iospecifique) 

L/ 

I / 

LI 

L/' 
LI 

rol nado te 

L/ 

L/ 

L/ 

L/ 

LI 

L 

I 

L 

/ 

L 

- 25.- ¿Que medidas ha adoptado la empresa para contrarrestar los p 

blemas señalados en la pregunta No.24? 

- 26.- ¿Hace uso la empresa de cr8ditos? 

sí 

No 
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-27.- sí recibe financiamiento la empresa, diga de que fuente? 

Bancos Comerciales 

Empresas Publicas Financieras 

otras Fuentes __________________________________________________ __ 

- 28. - ¿Cu~l es el destino que la empresa da al credito? 

Capital de trabajo 

Incremento de activos fijos 

Aumentos salariales 

Otros ____________________________________________________________ _ 

~ 29.- ~Cu~les son los principales problemas que la empresa afronta 

en la obtencion de prestarnos? 

Burocratizacion (de tr~mites) 

Creditos tardios 

Altas tosas de interes 

Plazos de pago 

Ninguno 

L/ 

/ / 

L/ 

L/ 

L/ 
Otros (especifique) ____________________________________________ __ 

30.- ¿Goza la empresa de incentivos fiscales? 

si 

No 

Si recibe incentivos fiscales, indique cuiles. 

31.- ¿Hace uso de asistencia tecnica externa la empresa? 

sí 

No 
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32.- ¿En que areas ha recibido asistencia tecnica? 

Produccion 

Personal 

Comercializacion 

Administrativa 

Otras (especifique) ____________________________________________ _ 

-33.- Mencione los diversos usos que hace la empresa de los subprc 

duetos derivados del proceso de transformacion? 

~34.- Ademas de los usos que hace con los subproductos que indico 

en la pregunta No.33 ¿Que otras alternativas de aprovechamie 

conoce usted? 

-35.- De acuerdo a su criterio, ~En que sentido la actual crisis 

social, economica y pOlitica, afecta el desarrollo agroindu~ 

trial del pais? 

-36.- ¿Que recomendaciones considera conveniente hacer para impulE 

el desarrollo agroindustrial en el pais? 



ANEXO N° 2. 

1- ¿En qué área se encuentra ubicada la planta agroindustrial? 

C A F E CAÑA DE AZUCAR 
AL TERNA TI VAS BENEF. COOPERA TI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
NU % N° % N° % NU % N° °1 'o N° % N° % N° % NU I % N° 

Urbana 3 21 1 25 4 19 4 

Rural 11 79 3 75 2 100 1 100 17 81 2 100 4 100 6 100 2 100 

TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 Ll 

El 81% de los beneficl0s de café se encuentran en el área rural y el porcentaJe restante están ubicados en zonas 
urbanas. 

La t~~Ql1dg~ g~ íftSéni9S g@ ~ªñª de Q6YGar y planteles desmontadores de algodón se encuentran en zonas rurales. 

Las plantas procesadoras de camarón están ubicadas en su totalldad en áreas urbanas. 

% 

100 

100 



2-¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en la adqulsición de materia prlma que la empresa procesa? 

C A - F E CANA DE AZUCAR 

ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGOOm CAfl¡ARON 
PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 

N° % N° % N° % filo % N° % NU % N° ~, NU % NU % NU % 10 

BaJos rendlmlentos 7 21 2 40 9 22 2 32 1 14 3 23 2 100 1 11 
Go.de Madurez F¡Slo1óglca 1 17 1 14 2 15 1 11 
Parecebllldad 6 18 1 20 7 17 1 17 1 8 3 34 
Robo 2 6 2 5 1 11 
Transporte 6 18 6 15 2 29 2 15 1 11 
Com¡J_etenc 1 a 11 33 1 101) 12 29 1 17 1 8 1 11 
Huelqas Laborales (paros) 1 1i 
Caña quemada 1 17 2 29 3 23 
Nlnquno 1 4 1 20 2 100 4 10 
Otros 1 20 1 2 1 14 1 8 
TOTALES 33 100 5 100 2 100 I 1 100 41 100 6 100 7 100 13 I 100 2 100 9 100 

Los principales problemas que se presentan en la adquislclón de materla prlma en el sector cafetalero son: la compe
tencia 29%, baJOS rendlmientos 22%, pereclbil1dad 17% y el transporte 15%. 

En los ingenios azucareros, los princlpa1es problemas: bajos rendlmientos 23%, caña quemada 23%, grado de Madurez 

fisiológica 15% y el transporte 15%. 

En el total de planteles algodoneros, los bajos rendimientos es el problema principal. 

En las empresas camaroneras, la perecibilidad 34%, la competencia, paros laborales, bajos rendimientos y el robo 

con el 11%, respectivamente. 



-3- Diga, ¿Qué prestaciones ofrece la empresa al productor por la entrega de su producto? 

C A, F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODOfl¡ CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
NU % N° % NU o' NU % N° % NU % NU 70 NU % NU eL NU eL 70 ,0 '0 

Paao de Transporte 13 28 1 14 1 2S 1 33 16 26 2 40 3 33 5 35 I 

BOTllflCaClones 8 17 1 14 9 15 
, 

1 11 1 8 2 33 
Aqllldad en los Trámltes 10 21 2 30 1 25 13 21 2 40 3 33 5 35 2 100 1 17 
Sacos, Pltas, Pagos, etc. 11 23 1 14 1 33 13 21 
Crédl tos 4 9 1 14 5 8 1 20 1 11 2 14 
Servlclos de Mantenlmlento 3 50 
Nlnguna 1 14 1 25 1 34 3 5 
Otras 1 2 1 25 2 4 1 11 1 8 
TOTALES 47 100 7 100 4 100 I 3 ¡ 100 61 100 I 5 100 9 100 14 100 2 100 6 100 

Las prestaclones que los beneflcladores de café proporclonan a los caflcultores por la entrega de su producto son: 
pago de transporte 26%; agl11dad en los tramltes 21%; -sacos, pltas, pesaJe y pagos de planl11as 21% y bonlflcaclón o so 
bre preclo 15%. 

Las prestaciones dadas en los ingenios a los cañicultores son: pago de transporte 35%, agilidad en los trámltes 35% 

y servir de lntermediarlos para facl1itar créditos de avío 14%. 

En la totalidad de planteles algodoneros proporcionan a los agricultores agl11dad en los trámltes, referente a la 
liquidación, compra de insumas, etc. 

En las plantas procesadoras de camarón se brindan a los proveedores: servicio de mantenimlento a la flota pesquera 
50%, 33% ofrecen bonlficaciones al capitán del barco, para mlnimlzar el robo del camarón en alta mar. 

. 

. 
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4. ¿CUántos son los prcductores que abastecen de materia prima a la empresa? 

I 
e A r E CAI,A DE: f-ZUChR r'iLGODONI Cf1I'if\RON 

ALTERNATDIAS Beref. Coop. C~:Jp. ti ngerao~1 
1 r,CAr'E ~otales 1 ,~AZl!CAf Totales 

Pr.:.v. Pr~v. S.Ref. Pr~v. 

(PRCDUCl'ORES) 

No % No % No. é No r:! No ~f No % No ~ No "f No % No 
¡o f'J ¡o cc-¡o ,,'t: 

1 a 100 7 50 1 J..OO 8 ~ 1 25 1 i17 1 125 -
101 a 200 3 22 3 14 1 25 1 17 I f-.- - -
201 a 400 1 50 2 50 3 50 I 
401 a 500 1 50 1 16 

501 a 900 1 7 1 5 

901 a 1000 1 7 1 le; 
1001 a 1400 1 7 1 15 -
1401 a 1500 1 7 1 le; 
AbasteclllUento p:rcpio 4 100 2* ~OO 6 26 2 100 3# 75 
Totales 14 lOe 4 100 2 ~OO 1 ~OO 21 100 2 00 4 00 6 100 2 100 4 100 

* 1. Ccx:peratlva del sector reformado, tarrblén le procesa a 11 cocperatlvas y' Él. 38 caflCllltores 
# 2 Le i:stas enpresas, adenás de prcx.:esar su volurren capturado de camarón, les procesan a otras empresas extractoras. 

El 40% de beneficlos del sector café, se abastece de rnatena pnrna entre el rango <'le 1 a 100 produc-cos, el 26% cuem::a 
con abastecinuento propio y los restantes se proveen entre los rarqos maymBs de productores. 
El 50% de J.ngemos azuca.-r-eros se abastece por el rango que osclla entre 201 a 300 cañlcultores. 

- - I _- __ _ 
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5- ¿Cuáles son los principales factores que afectan el proceso de elaboración? 

C A ,F E CANA DE AZUCAR I ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 
PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 

W el N° % N° % N° % N° % NU % NU % N" % W % N° o' 
10 /O 

Métodos de Traba.Inadecuados 1 3 1 13 2 4 1 13 1 9 1 17 
Controles lnadecuados 2 5 1 13 3 6 
Maqulna r 1a Obsoleta 1 3 1 13 2 4 
Dlsponlbl1 1 dad de Aqua 9 22 I 9 17 1 33 1 13 2 18 1 17 
Abastec. Mat. Prlma 5 12 2 24 1 50 8 15 1 13 1 9 1 33 1 17 
Cortes d~ Fluido Eléct. 11 27 2 24 1 50 14 27 1 13 1 9 2 ~7 o, 3 49 
Paros Laborales 4 10 1 50 5 10 1 13 1 9 -Confllctos BéllCOS 5 13 1 131 6 11 1 33 1 13 2 18 I Caña quemada 1 34 2 22 3 28 

, 
I 

Nln,=!uno 2 5 1 50 3 6 1 
T01ALES 40 100 8 100 2 100 2 100 52 100 3 100 8 100 11 100 3 100 6 100 

'--'-- -

Los prlnclpales problemas que afectan el proceso de eiaboraclón en los beneflclos procesadores de café son: cortes 
de fluido eléctrico 27%, disponibilldad de agua 17%, abasteclmlento de materla prlma 15% y paros laborales 10%. 

En las agrolndustrias de extracClón azucarera, menClonaron como problemas: reclblr caña quemada 28%, confllctos bé 
licos 18% y disponibilidad de agua 18%. 

En los planteles algodoneros, los problemas señalados son: cortes de fluido eléctrico 67% y abastecimlento de mate 

ría prima 33%. 

En las plantas procesadoras de camarón los cortes de fluido eléctrico 49%, disponibilldad de agua 17%, la canti
dad de abasteclmiento de ~ateria prima 17%. 



6- ¿En qué etapa del proceso de elaboración se detectan cuellos de botella? 
(Atascamientos, acumulaciones, etc.) 

ALTERNATIVAS C A F E 
BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES 

ETAPAS DEL PROCESO PRIVo PRIVo S.REF. 
N° % NU % NU 10 N° % N° % 

CAFE Pllas de recepclón 2 14 1 50 1 100 4 19 
Proceso húmedo 2 14 1 25 3 14 
Presecado y secado 7 50 2 50 9 43 
Patlos 3 22 1 25 4 19 

e.Azúcar Trlturaclón 
Evaporaclón y Tachos 
Secado y envasado 

Algodón Recepclón 
Camarón Desembarque 

Claslflcaclón a Maq. 
Almacenamlentos(C.F.) 
Nl nguno 1 50 1 5 J. 

TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 

CANA DE AZUCAR 
INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % 

1 25 1 17 
1 25 1 17 
1 25 1 17 

2 100 
1 25 
1 25 
1 25 

2 100 1 25 3 49 1 25 
2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 

Los cuellos de botella en el proceso agrolndustrlal de los beneflclos de café, se detectan en las fases de presecado 
y secado 43%; en pilas de recepclón café uva 19%, 19ual porcentaje en los patlos y 14% en despulpado. 

En los ingenios azucareros, en el 49% no se detectan atascaml~ntos en el proceso; en el 17% hay acumulación en la fa 
se de trituraclón, 17% en evaporación y tachos e igual porcentaJe en el secado y envasado. 

En el total de planteles algodoneros en la recepción es la fase donde se presenta el problema de acumulación. 

En las empresas capturadoras, procesadoras y comercializadoras de camarón: en desembarque 25% clasificación a máqui-
na 25%. y almacenamlento en frlQOríficos 25%. 



7- lA qué porcentaje de capacidad instalada trabaja la planta? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAr~,oIRON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % W' % N° % N° % NU % NU 't NV % N° 't 

De O a 25 
26 a 50 2 14 1 100 3 14 1* 25 
51 a 75 5 36 1 50 6 29 
76 a 100 7 50 4 100 1 50 12 57 2 100 4 100 6 100 2 100 3 75 

TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 ~4 __ 100 
-----

* Al nlomento de reallzar la encuesta, esta empresa se encontraba en huelga desde JUllO de 1987. 

En el 57% de beneficios del sector cafetalero utilizan la capacidad lnstalada entre el rango de 76-100%; el 29% en

tre 51-75%. 

En la total1dad de ingenios extractores de azúcar utlllzan las instalaciones físicas en~re 76-100% de su capacidad. 

El total de planteles de la COPAl utllizan la capacidad entre 26-50% de las instalaclones. 

El 75% de las empresas camaroneras trabaJan entre 76-100% y entre 26-50% el porcentaJe res~ante. 

Las causas de utilizar la capacidad 1nstalada de las plantas agroindustriales entre dichos rangos, se observa deta

lladamente en el Cuadro 7-A. 



7A- Causas del porcentaje utilizado de la capacidad instalada 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNA TI VAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS 

TOTALES ALGO DON CAMARON 
PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 

NU % N° % N° % NU % NU % N° % N° % N° % I N° % N° % 

CAFE :Competencia 4 29 4 20 

Solo Procesa a SOC10S 1 50 1 4 

Poca Captaclón M.P. 4 29 1 100 5 24 
I 

Abundancia de M.P. 5 35 4 100 1 50 10 48 2 100 4 100 6 100 I 
I 
I 

Según lo Planiflc~do 1 7 1 4 
ALGODON:Dlsmlnuclón de 

Areas Cultlvadas 2 100 

CAMARON:Paros Laborales 1 25 

Captura Abundante 2 50 

Seqún 10 Planlficado 1 25 

TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 

e 

El 75% de empresas camaroneras trabajan entre 76-100% ya que está planificado trabajar a esa capacidad. Los que tra 



8- la maquinaria y equipo utilizado en el proceso de e1aboraclón es de fabricacJ..on? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
NU % W' % NU DL ,a NU % NU % N° % W % N° % N° 7., N° ?o 

Nacional 1 7 1 25 2 la 
. ExtranJ era 2 14 2 la 2 50 2 2 100 

Ambas 11 /9 3 75 2 100 1 100 17 80 2 100 2 50 4 4 100 
I TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 Ll 100 6 I 100 2 100 I 4 100 

El 82% de beneflcios de café utilizan en el proceso de elaboraclón maqulnarla y equlpo de orlgen tanto naclonal como 
extranJera de manera comblnada. 

En el 67% de agroindustrias de azúcar de caña utl1izan nacional y extranjera; el porcentaje restante utiliza sólo 
extranJera. 

La totalidad de planteles de desmote de algodón poseen maquinaria y equipo extranjero. 

El total de procesadoras de camarón combinan en el proceso, maquinarias de ambas procedencias. 

En el caso de las agroindustrias de café, caña de azacar y camarón que uti11zan ambas, se observa cual predomina 
en el proceso en el Cuadro 8-A. 

¡ 
-
1 
I 

I -
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8A- Predominio de la maqulnaria según origen en empresas que mencionaron utllizar ambas 
(nacional y extranjera) 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNA TI VAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
W % W % N° % N° % N° % N° % N° o, 

10 

Naclonal 7 64 3 100 2 100 1 100 13 76 
Extranjera 4 36 4 24 2 100 2 100 

TOTALES 111 100 3 100 2 100 LJ_ lQSL 17 100 2 100 2 100 

TOTALES Jl.LGODON 

N° % N° % 

4 100 
4 100 * 

* En las caslllas correspond1 entes al algodón, no aparecen clfras porque sólo utlllzan maqulnarla extranJera. 

CAMARON 

N° a 
lo 

4 100 
4 100 

En la mayoría de beneficlos de café,que utllizan maquinaria y equipo de ambas procedencias, predomlnan la de origen 
nacional. 

En la totalldad de ingenlos azucareros y empresas camaroneras predomina la de procedencla extranJera. 



9- ¿Qué tipo de mantenimlento se da a la maquinaria, equi~o e instalaclones? 

C A t: E CANA DE AZUCAR i I 

AL TERNATI VAS BENEF. COOPERATIVAS INCAI=E TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAi~ARON I 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
NV % W % N° 50 NV % N° % N° % W c' N° el W % W' I "' liJ 10 J lo 

Preventivo , I 
Carrectlvo I 
Mlxto 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 I 4 I 100 
TOTALES 14 100 4 100 2 100 I 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 I 100: 4 I 100 

En el total de beneficios de café, ingenl0s de azúcar, planteles desmotadores de algodón y empresas camaroneras; el 

tlpO de mantenimlento que se le da a la maquinaria, equipo e lnstalaclones es mixto. 



10- ¿Cuál fue aproxlmadamente el promedlo de la producción procesada de los últ1mos tres años? 

e A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 

N° % N° % N° % N° °l 
10 N° % N° % N° 70 N° % N° % I N0 % 

(En Ml1es deqq Oro/Uva) 
1 a 20 2 14 1 50 3 14 I 

21 40 5 37 1 100 6 31 
41 60 2 14 1 50 3 14 
61 80 1 7 2 50 3 14 
81 100 2 14 2 9 

101 120 1 7 1 25 2 9 
121 140 1 7 1 25 2 9 

(En ml1es de QO) 
1 400 2 50 2 33 

401 800 1 50 1 25 2 33 
801 1200 1 25 1 17 

1201 en adelante 1 50 1 17 
(En ~lles de QQ/oro) 
Alrededor de 76,000 1 50 
Alrededor de 90,000 1 50 
(En mlles de QQ) 
Alrededor de 3,600 1 25 
Alrededor de 4,000 1 25 
Alrededor de 21,000 1 25 
Alrededor de 16,500 1 25 
TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 ----- ----

En el 31% de beneflcios del sector cafetalero, el promedio de la producción procesada de los últlmos tres años OSC1-

la entre 21,000 a 40,000 qq/oro. El porcentaJe restante está entre los demás rangos conslderados. 
NOTA: Para tabular esta pregunta se uniflco la medlda en qq. 



Con relación a los ingenios azucarero, el 33% produce un promedlO hastd de 400,000 qq ae azúcar; 19ual porcentaJe 
el rango que oscila de 401,000 a 800,000 qq. 

El 50% de planteles algodoneros producen alrededor de 76,000 qq/oro de algodón, el porcentaJe restante cerca de 

90,000 qq. oro. 

En las empresas camaroneras producen dlferentes promedios: alrededor de 360,000 lbs. 25%; próxlmo a 400,000 lbs. 

25%; cerca de 1,653,000 lbs. 25%, y el porcentaJe restante alrededor de 2,100,00a lbs. 

1 
N 
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11- ¿Cómo considera los costos de producción de la empresa? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPE~ATIVAS 

II~CAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 
PRIVo PRIVo ~.REF. PRIVo INAZUC. 

N° % N° % N° % N° 01 N° % N° % N° 01 N° % N° 01 I N° CI 
10 la " /O 

Altos 8 57 3 75 1 100 12 57 1 50 3 75 4 66 2 100 2 50 
I Norma les 6 43 1 25 2 100 9 43 1 50 1 17 2 50 I 

BaJOS 1 25 1 17 I 
: 

TOTALES 14 100 4 1 100 2 100 1 100 21 100 2 1100 4 100 6 100 2 100 4 100 i 

En el 57% de beneficios de café~ el 66% de agrolndustrias extractoras de azúcar, la totalidad de ~anteles desmotaaQ 
ras de algodón y el 50% de empresas procesadoras de Camal"Ón; consideran que los costos en que incurren son altos. En al 

gunas de las menclonadas agroindustr1as los consideran normales y baJOS • 

.. 



12- ¿Tiene la empresa políticas de empleo? 

I e A F E CANA DE AZUCAR CAr~AKON I I 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON 

PRIVa PRIVa S.REF. PRIVo I INAZUC. I - NU % N° % NU ~6 N° % N° % N° % Ñu % N° % N° I % 4% 
1 I 50 

1 

I sí 9 64 2 50 12 57 2 100 4 100 I 6 100 2 1100 Ll. 100 I 

5 36 2 50 1 50 l~U 9 43 i I No 
I TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 . 100 21 100 2 100 4 100 6 lQPJ 2 i 100 4 100 

-- -- ---------

El 57% de beneficiadores de café ut,lizan políticas de empleo, el porcentaje restante no poseen. 

La totalidad de extractoras de azúcar, planteles algodoneros y empresas camaroneras hacen uso de pol1~lcas para cop
tratar personal. 

En el an&lisls del Cuadro 12-A, se especifican algunas de las políticas de contratac16n aplicadas por dichas agroin
dustrias. 



, 12A- Políticas de contratación de personal que emplean las empresas que respondieron afirmativamente. 

C A F E CANA DE AZUCAR 

AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAMARON 
PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 

N° % N° % N° % NU % NU % N° % N° % N° % N° % NU % 
Personal con experiencla, re-
comendaclones y exámenes de 
salud 5 25 1 50 6 24 2 25 2 33 4 29 1 25 

Personas de la zona, reconoci 
das del lugar. 1 50 1 50 1 100 3 12 2 25 1 17 3 21 1 50 2 50 

Personas que hayan trabaJado 
en temporadas anterlO-
res 4 20 4 16 2 25 2 33 4 29 
Cargos admlnlstratlvos de 
acuerdo a estudloS realiza-
dos 2 10 1 50 3 12 2 25 1 17 3 21 1 50 1 25 
Contrataclón de personal de 
acuerdo al volumen de pro-
ducclón 9 45 9 36 

TOTALES 20 100 2 100 2 100 1 100 25 100 8 100 6 100 14 100 2 ~100 4 100 
----- --- -----

Las polítlcas de empleo que utilizan los beneficladores de café son: contratar personal de acuerdo al volumen de prQ 
ducción 35%; con experiencla, recomendaclones y exámenes de salud 24% y que hayan trabaJado en temporadas anterlores, en 
menor porcentaJe. 

Con relaclón a los ingenios azucareros,contratan personal con experiencla 29%, y que hayan laborado anteriormente 
con igual porcentaJe. 

En los planteles algodoneros y empresas camaroneras contratan personas de la zona conocldas del lugar, para cargos 
administratlvos de acuerdo a estudios académicos reallzados y con experlencla, recomendación y exámenes de salud. 



13- ¿Cuáles son las prestaciones extralegales que la empresa otorga a los trabajadores?, además de las que exige ia Ley. 

I 
C A F E CANA DE AZUCAR 

AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMA RON 
PRIVa PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 

N° % W % W % N° % N° % NU % NU % N° % N° % N° % 
Construcclón de vlvlendas 4 10 2 22 - 6 11 1 10 3 16 4 14 1 7 
Escuelas 1 3 2 22 3 5 1 10 2 11 3 10 1 7 

! Clínlcas médlcas 2 6 2 22 1 33 5 9 1 10 4 21 5 17 I 3 22 
Prlmas o bonlflcaclones 11 31 4 44 1 11 1 33 17 30 2 20 3 16 5 17 2 50 3 22 
Seguros de vlda 10 29 3 33 1 11 1 34 15 27 2 20 4 21 6 21 2 50 2 14 
Consulta médlca y medlClnas 2 6 2 4 1 10 1 5 2 7 1 7 
Patrocl n1 o cu Hura 1 y deportlVo 2 6 2 4 1 7 
Utlles escolares,becas y Unlf. 2 6 2 4 1 10 1 5 2 7 
Otros 1 3 2 23 1 11 4 7 1 10 1 5 2 7 2 14 
TOTALES 35 100 9 100 9 100 3 100 56 100 10 I 100 19 100 29 100 , Ll. 100 14 100 

En los beneficios de café las prestaciones extralegales que ofrecen a los trabaJadores son: primas o bonlficaclones 
30%~ seguros de vlda 15%. 

En las agroindustrlas extractoras de azúcar, seguros de vlda 21%, clínicas médlcas y prlmas o bonlficaclones con 17% 
cada una. 

Las prestaciones en los planteles desmotadores de algodón son: prlmas o bonlficaciones y seguros de vlda. 

En las empresas camaroneras conceden servlcios médlcos 22% y pr1 mas o bonlficaciones con igual porcentaJe. 



14. IndJ.que el prorredJ.o re enpleadas re la enpresa (A) 

PERMANENTES 

I 
I e A F I E 
I 

a~rEf. I CQ~~. :~:Jp • 
rr.:;"'-S 

Prl.v. P;:~v. S.R2f. 

A RE A S P ~ P e' P c' P c' ¡o ¡o ¡o ,.. 

CAhA DE: k:LChq 

~ ngerao!: 
ot21es 1 ,~.c.2t.::Ar Totales 

Pr.tv. 

P 1I e' P % P .;# P o' 
I ¡o ;:> ¡o 

ALGO::m:. 

P .-
" 

:AJ J}oI¡f:~ .. 

P r ¡t 

· : 
I 
I 

~-ª,.,u.rust~é!.~ va 12 ~4 11 34 ~O 43 20 33 13 28 i71 34 26 18 48 27 50 50 35 12 
- - f---

48 ~3 ~7 40 67 27 59 '135 66 120 82 127 73 pO 50 250 87 Ce fabr~cac~én 38 76 16 -
De Ventas 6 18 6 13 I 4 1 

Totales 50 100 lOe 
, 

\loo ioo 33 23 !lOO 60 46 206 00 146 100 175 100 100 100 28 C 100 

La contratac~6n prorredJ.o Ce personal F€rIl"aI1ente en los benef~c~os de café en el área adrm.rostrahva cscüa e."1tre 10 y 20 
enpleadcs y terrporales entre 5 y 10 i en el área Ce fabncac~6n de 120 a 30; en foma permanente y temporales alreé!edor Ce 
80 a 100 personas. En el ru:ea de ventas es InÍrum::> el nÚ1'rero de contratas. En las mgan~os azucarercs, contratan en el área 
adnun~tratl.va entre 40 y 50 permanentes y entre 10 y 20 terrporales. En el área de fabr~cac~6n de 120 a 130 permanentes y de 
300 a 310 te.rrporales. En los planteles algodoneras enplean perrnanenterrente alreCedor de 50 personas y 35 en fo:rna temporal 
en el área adrrun1stratlva. En el área Ce fabr1cac1ón, alreredor de 50 permanentes y 115 terrporales. 
En las errpresas ca'laroreras contratan alreredor de 35 errpleadcs adrrurostrahvos permanentes. En el área é!e fcbr1cac16n, aJ.....---e- 1 

redor re 250 perr..anentes y 240 tEnporales. Es mín:una la CX)ntratac~ón en el área (le ventas. I 



14. Indique el prorredio ce errpleados ce la enpresa (B) 

TEMPORALES 

1 

1- 1 
• I 

~ - r"""- ~ r"" , , '_a • .. )~ I 
C';"K D:. n.:. .... _h. • l"\l ... OJO '1 l..f\: Ih~ ... "1 

I 1 J I I - COl r r - 1 , !:jere •• I ... oo~.1 -~;:¡fJ. \ _. _ fngerao. I 

C A r E 

I I ' , I Ir,SA¡:-::: fT

l 
ot:=.les i 1J.I.M':"I.._Mn,u .. c.o.c;

Q I I 
PrJ.v. ; ¡:':J.V. IS.REf. I PrJ.v. 

. i . I I 

T % I T ~ T % 1 T ~ ! T I % I T J ~ T ~! T I % T!~; I T ~~ I I I I I I . 
Zl,dm;ínistrat;PJ-éi 4 '1 I n 1 R S: I 5 3 I 2.O_5.. __ U~_l 14 4 ; 35 23' I De ~cbncaCJ.6n ~22 97 213 98 1581 95 1240 ' 10q 183 , 96: 375 ~ 238: 97 306 196 1115 , 77 1240 100 

De ventas ! 2 1 ! I I 2 1 ¡ ¡! I I 
1 _ TOTALES 1126 100215 100 66 1~ot~~J100~90 ~OO 1395~00 24~100: 320~00 150100 1240 100, 



15- ¿Existe sindicato en la empresa? 

C A F E CAÑA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERA TI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Sl 4 29 1 100 5 24 1 50 3 75 4 67 2 50 
No 10 71 4 100 2 100 16 76 1 50 1 25 2 33 2 100 2 50 
TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 

En el 75% de benefic10s de café no tienen sindicato; el porcentaje restante posee organlzaclón slndical. 

El 67% de ingenios azucareros cuentan con sindicato, el 33% no poseen. 

La totalidad de planteles desmotadores de algodón no poseen slnd1cato. 

El 50% de empresas camaroneras tienen slndicato, el complemento no cuenta con dicho tipo de organización • 

.: 



16- ¿Cuáles de los siguientes aspectos influyen más en la comercialización del producto que procesa la empresa? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVa INAZUC. 
NU % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Flnancleros 3 16 1 50 4 14 1 50 1 11 
Impuestos 1 5 1 3 2 22 
t~onopo 110 del Comerclo 13 68 4 80 2 67 1 50 20 69 2 100 2 50 4 66 
S1tuaclón Polítlca 2 11 1 20 3 11 1 11 
Canales de Distrlbuclón 2 22 
Convenl0s InternaCl0nales 1 33 1 3 1 25 1 17 3 34 
Abstencl0nes 1 25 1 17 1 50 
TOTALES 19 100 5 100 3 100 2 100 29 I 100 2 100 4 100 6 100 2 100 9 100 I 

Los mayores problemas que se presentan en la comercializaclón del producto, en el 69% de beneflcios de café es el mo
nopollo; el aspecto financiero 14% y situación política 11%. 

En los ingenios azucareros, el monopolio al comercio 66% y convenios internacionales 17%. 

En los planteles desmotadores de algodón, el aspecto flnanciero 50%, el porcentaJe restante se abstuvo de oplnar. 

Las empresas camaroneras afrontan los problemas: convenios internacionales 34%, los impuestos 22%, canales de distri 

bución 22%. 



17- ¿Considera usted que existen deficiencias en la comercialización externa del producto que procesa la empresa? 

C A F E CANA DE AZUCAR , 

ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAr~ARON ' 
PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. I 

N° % W % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % NU % , 

Sí 11 79 4 100 1 50 16 76 2 100 1 25 3 50 1 50 
, 
I 

No 1 50 1 100 2 10 1 25 1 17 1 50 4 100 ' 
Abstenclones 3 21 3 14 2 50 2 33 , 

Totales 14 1100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 ¡ 

En el 76% de beneficios de café, el 50% de los lngenios azucareros e 19ual porcentajeen los planteles desmotadores de 
algodón conslderan que existen deficiencias en la comerciallzación externa de sus productos. 

En la totalidad de empresas camaroneras expresaron que no tlenen deflclencias en dicha actividad. 

En las agroindustrias de café, caña de azúcar y algodón que mencionaron tener problemas en la comercializaclón exter 

~
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producto, expresaron algunas causas de dichas deficienclas que se anallzan en el cuadro 17-A. 
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17A- Causas de las deficiencias señaladas por las empresas que respondieron afirmativamente. 

I 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % W % N° % N° % N° % W % N° % W % N° % 

Malas políticas del INCAFE 11 100 4 100 1 100 16 100 
. 

Malas polít1cas del INAZUCAR 2 100 1 100 3 100 
MeJores calldades para el 

1 1100 consumo 1nterno I 

TOTALES 11 100 4 100 1 100 I 16 100 2 100 1 100 3 100 1 100 

I 

En la totalidad de beneficios de café, ingenios azucareros y planteles algodoneros, respondieron que existen defi-
ciencias en la comercializac1ón externa de los productos por las malas políticas del INCAFE, INAZUCAR y COPAl. 

I 
I 
I 

I 
I 

, 



18- ¿Qué medidas sugiere que sean adoptadas para meJorar la comercialización externa del producto? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAMARON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % NU % N° % W % 

Llberar el comercio exterior 11 79 4 100 1 50 16 76 1 50 1 25 2 33 
Nuevos ~Iercados 1 50 
Abstenciones 3 21 3 14 1 50 2 50 3 50 
Nlnguna medlda 1 50 1 100 2 10 1 25 1 17 1 I 50 4 100 
TOTALES 14 100 4 100 L 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 I 100 4 100 

~------ - - - -~----------------_ ._------ ------- - ---

En el 76% de beneficios cafetaeros y en el 33% de lngenios de azúcar sugirieron que liberar el comercio es de vltal 
importancia para mejorar las exportaciones de sus productos. Algunos no expresaron ninguna medlda o se abstuvieron de 
opinar. 

En el 50% de planteles desmotadores de algodón mencionaron que es necesario buscar nuevos mercados para obtener mejo 
res precios. 

En la totalidad de empresas camaroneras senalaron la alternatlva nlnguna medlda, debldo a que -

éstas no afrontan ningún problema de comerciallzaclón. 



19- ¿Considera usted que la Reforma Agraria afecta negatlvamente al desarrollo agrolndustrial del café, caña de azúcar 
y algodón? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
CAMARON i ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. : 

N° % W % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % , 

sí 
i 

14 100 4 100 1 100 19 90 2 100 2 50 4 67 2 100 
No 2 100 2 10 2 50 2 33 

TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 
- ------ ----- --

El 90% de beneficiadores de café, el 67% de agrolndustrias extractoras de azúcar y en la totalidad de planteles algQ 
doneros de la COPAl, consideran que la reforma agraria afecta negativmente al desarrollo agroindustrial de los productos 
agrícolas tradicionales de exportación. 

En el análisis del cuadro 19-A se especiflcan algunas razones que expusieron los que respondieron que dicha reforma 
afecta en forma negativa. 



19A- Razones que expusieron los que respondieron aflrmativamente en la pregunta relacionada con la Reforma Agraria 

C A F E CANA DE AZUCAR 
Al TERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES AlGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mala admlnlstraclón de haclen 
das 3 18 3 13 1 34 1 50 2 40 1 50 
Falta de aSlstencla técnlca 
efectlva 1 20 1 4 o 

Falta de conClenCla en so-
cios 2 12 2 40 1 100 1 100 6 25 2 66 2 40 
Abandono y lotlflcaclón de ha-
clendas 4 24 1 20 5 21 1 50 1 20 
Mala apllcaclón de Reforma 
Agran a 7 41 7 29 1 50 

Crédltos Inoportunos 1 5 1 20 2 8 

TOTALES 17 100 5 100 1 100 1 100 24 100 3 100 2 100 5 100 2 100 

Entre las razones expuestas en los estableClmientos agrolndustrlales que respondieron que la reforma agrarla afecta 
negatlvamente, se tienen: en el sector cafetalero, la mala apllcac;ón de la reforma 29%; falta de conclentizaclón de los 
socios beneflciados con dlcha reforma 25%; abandono y lotiflcaclón de fincas por temor a la segunda etapa de la reforma 
21%. 

En los ingenios azucareros las razones menclonadas son: la mala administraclón de haclendas 40%, falta de conClentl
zaclón de socios 40%. 

En los planteles de la COPAl respondleron que en igual porcentaJe 50%, la reforma afecta porque fue mal apllcada y 
por la ineficlente admlnistraclón de las haclendas. 

I 

! 
I 
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20_ 0 De la producclón que porcentaJe se destlna al consumo interno 

y externo ? 

e A F E CANA DE AZUCARI 
AL TERNATIVAS BENEFo COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS 'TOTALES ALGO DON CAMARON I 

PRIVo PRIVo S o RE F o PRIVo INAZUC. 
( R a n g o s ) W % N° % W % N-o % N° % NU % NU % NU % N'" % N° % 

1 a 10 13 93 4 lOe 2 100 19 90 3 75 
~ - , 

11 a 20 
, , -

21 a 30 1 7 1 100 2 100 

31 a f() - I 1 25 -
61 a 70 -

:¡ 

71 a 80 1 50 2 50 3 50 
81 a 90 , 1- 50 

91 a 100 1 50 2 50 3 50 1 50 

14 100 4 100 2 100 1 100 J21 lQQ 2 100 4 100 
. 

6 100 2 100 4 100 TOTALES 

* Los datos de esta pregunta corresponden al consumo nacl0nal 

En el 90% de los beneflC~O de café y el 75 % de las empresas camaroneras exportan entre el 91 -la 

de la producción¡y el resto para consumo interno. 

En las agrolndustrias extractoras de az~car de can" alrededor del 75% de la producclón se des~l-, 

na al consumo lnterno,el porcentaJe restante es exportado. 

En los planteles de lal COPAL, el 80 % del algodon oro producldo se consume en el país,el resto 

es exportado. 



20- De la producción que p~rcentaje se dest1na al consumo 1nterno 

y externo ? ( complemento de la pregunta ) 

I e A F E CANA DE AZUCAR 
I ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CA~'ARON 
I PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 

( Rangos ) NU % NU % NU % NU % NU % NU % • NU % NU % NU % W '" la 

1 a la 
- -

11 a 20 1 100 1 50 2 67 1 100 , ~ -
21 a 30 1 50 1 33 -
31 a 60 1 25 

-
I 61 a 70 , 

71 a 80 1 7 1 100 2 10 
81 . a 90 2 50 

-91 a 100 ] 3 93 4 100 2 ~OO 19 90 1 25 

TOTALES 14 93 4 100 2 100 1 100 21 100 1 100 2 100 3 ~OO 1 100 4 lOe 
- . 



21- Cuáles son los pr~nc~pales problemas que afronta la empresa para 
I 

transportar la ~eria pr~ma y el producto terminado ? 

C A f E CA{;,A DE hZUCAR IALGODD~ CAf'IARot~ 

Senef. Coop. Coop. ngen~o~ 

IIJAZUCAf Totales INCAfE ¡rotales 
Pr~v. Privo S.Ref. Pr~vo 

N° ¿ N° % N~ % N° % tJ° ~ N° % ]i0 a:' N° cf N=' c:' N° % p ¡a ¡o p < 1" ~ 

Inacces~bil~dad de cam~nos 5 23 1 20 1 6 20 1 25 1 14 
Paros al transporte 5 23 1 20 6 20 1 33 1 14 
paros laborales 1 lOe 1 4 

Confl~cto bél~co 3 13 I·u - 3 44 1 20 4 1 33 2 50 2 00 
Inclernenc~as Cl~rnatér~cas 2 40 . 

Costos 4 18 4 13 1 33 1 14 1 20J 
loe 

I 

14 140J N~nguno 5 23 2 40' 2 9 30 1 25 1 2 
Totales 22 lOe 5 100 2 loe 1 loe 30 100 3 loe 4 00 7 rOO! 2 00 5 t~ 

--- -------

* Los datos de esta pregunta corresponden a problemas sobre mater~a pr~ma . 

.. 



21- A- Cuáles son los pr1nc1pales problemas que afronta la empresa para 

transportar la materia pr1ma y el producto term1nado ? 

I ! ! aGODOr, 

1 

, e A r ... E CAhA DE kZUCf\q CAr'IARO!. 
I 

I ¡ BE?nef. Coop. Coop. 
~otales 

ngeruos 

I 

-.- I Ir .. :AFE I .. hZl!C~r Totales 
¡ Pnv. Pr1V. S.Ref. Pr1\!. -

N° e' N° I % N° % N° I % N° ~ N° % N° J < N° ~ N° .' Nol ~' 
~ ," ,'O ,'\. - i ¡o 

~Inaccesi~~11d~~ de caminos 5 I i 6 22 
I I I 

26 1 ~o I I 
, 1 '25 , 
I 1 17 I 

. 1 pO I -+- , 
2 I 40 I ~ Paros al tra".sporte . 5 26 I 6 22 1 50 1 17 

I ¡. I J . - - I -- :-
paros laborales I I I 1 :100 1 4 I 

~49T 2 }OO 
I - .- --- , 

Conflicto bé11co 3 16 1 ~O I 4 15 1 50 ! 2 ,50 3 
: I 

Inclemenc1as C11matér1cas 
.- 1-- '-1-T- '--- __ I ¡ I 

I - _. - --
4 21 ! 4 1..5 Costos , 

i I 1 
I 

¡ 120 . - ---. . ;~~~o~;J~--~·- :~ i-ho ~7-~~O N1nguno ! 1 125 1 17 2 ! 40 
i - . _. - - - - -- ~-- --~--

5 tOO Totales 2 00 4 1100 6 100 2 ~OO 
--- . - - -- - - - -- -- --

* Los datos de esta pregunta corresponden' a los problemas sobre producto terminado 



22- De los problemas mencionados en la pregunta No.21 ¿Cuáles afectan princlpalmente el proceso productivo? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAMARON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % NU % NU % NU % 

Inacceslbilldad de Camlnos 3 21 3 14 
Paros al transporte 3 21 3 14 1 50 2 50 3 50 1 25 
Paros laborales 1 100 1 5 
Confllctos béllCOS 1 8 1 25 2 10 2 100 
Inclemenclas cllmatérlcas 1 25 
Nlnqún Problema 7 50 3 75 2 100 12 57 1 50 2 50 3 50 2 50 
TOTALES 14 100 4 100 2 100 _1_10ú~L 100 2 JO 0_ 4 cl90 6 100 2 100 4 100 

~-- -~--- -

En el 57% de beneflcios de café no tlenen problemas que les afecte el proceso productlvo; el 14% la inaccesibilldad 
de los caminos e igual porcentaje los paros al transporte expresaron que obstaculizan el proceso. 

Al 50% de agroindustrias extractoras de azúcar, los paros al transporte, les afecta en el proceso. 

A 1 total de planteles desmotador,es de algodón 1 es afecta el confl i cto bél i ca. 

En el 50% de empresas camaroneras, los paros al transporte e lnclemencias climátericas interfleren el proceso pro
ductivo. 



23. ¿El 'Cransporte que la enpresa util~za para mOVJ..lizar la materia prinla y producto terrru.na::1o es? 

MATERIA PRTI'1A, 

I 
e A r 

I - ....... 1" , , 
I I fnger.~o, J I : Beref. ! co::¡~·l C!::op. , 11.SA¡:'"¡: ! ~otales I,~hZ.L.:CA"Totales 

Pr.l.v. I PrlV. IS.Raf. PrlV. 1 
I 

INo.1 % 'lo. 
c:' 

~o-: 
e' 

No. t:' NO. % !NO. e' It:ro. % NO. el ~O. ¡o f3 ,/O ... ¡o 

-

I ! 
Q,?'o 3 21 ,3 '14 , . 

I -
l t ¡ 75 

, 
150 '1tado 4 29 2 50 1 100 7 133 I 3 I 3 2 I I 

-----

1

7 150 I ~ !43 P.OO I 1 125 
, 

! 50 DOS 2 00 2 I 3 

ngunc ~ 50 ~1 1100 I I 
I I i 

'Cales 114 100 4 J 00 2 100 1 100 21 210 2 ~OO I 4 100 I '6 ~OO 2 
-----. -.- .. ---.-:: --

To 

a. IJ)s soc~os pro\:een Id materla prima 
b. la oflcilla central del nJCAFE se encarga cEl -cransporte del café oro. c. 5610 magulla y carerciahza 

.-

I 

I 

I 
I 

,\ 
1M .L.. • 

I I . I}- ~..: I ~. 10. 

13 75 

¡lOO 1 ------. I 
fl 25 

100 14 100 -

1:1 el 43% de beneficlos de café utlllzan de manera carblnada transporte prcpio y :rentado (an'bos) , para ITDVllizar la materia 
prJ.Ir.:l y el 38% para proouct:o ternu.l1ado. El 33% Y 43% de establec1.ITllentos beneflcladores rentan vefúculcs para transportar el 
C'zfé uva (rrater~a prlIT\a) y café oro (pl.-oduCt:o terITllilado) ¡ respectlvarrente. Es míru..rro el porce.ll.t:a)e re err>presas que utll:Lzan 
'\ehl:::ulos prop~os. El 50% de mgenlos azucareros :rentan vehículos y el restante CaIDlna prcplo y rentado para rnoVl.hzar la 
rn.ater~a prJ.TI1a. Solarrente los J.I1gemos prlV-ados 33% :rentan vebiculos para el transporte del azúcar. En los planreles desrrcn
tadares de algcdón los vehículos para rroVl.hzar el alg:¡dán rama y las pacas (alg:Jd6n oro) son rentados en su t:ot.:lhdad. 
El 75% de enpresas camaroneras poseen flota propla para transportar el camar6n a la planta procesadora. el 100% re.l1ta furgones 
fngoríflcaB para novil~zar el camarón para expor+-..aci6r . 



23. ¿El tra1"ls¡::orte q.Je la errpresa utiliza para nuvilizar la materia prina y producto tenninado es? 

e E A f 
¡ I ' , I 

,.. ... ~¡,r. 0_" Lz!~ .... r:..o.. I 'L"'O' : M n .. _ n : 11 L> DO:; I CAi,f\f¡::' :, 

[nt;jeraoJ ¡ I 

li.:A;:-:: rotales 1 Pr;.v" l¡h';~t.:SA~Totale61 

, 
Beí'ef o I COQ::. ¡ :c::P. . 

! ! 
Pr~v. I 

, , 
Prl.v. !S .. Ref. 

~. ,= 
: . 

I 

! 
INOo t C" ,.. 
, . 
I I 14 ¡ I 1 I 50! I 13 14 i ! ' 

----------~~~~+---+---~~~~--~--~---~~-------~' ------~----------------~~ 
36 4 100 I ¡ 9 ~3 i 2 ,50 

I 

I 
5 o 1 I 50 18 38 I : 

I 
I 

,2 

I '1 ,lOO 11 : 5 I I a 4 ~O O ! 4 

133 2 

I 
I 

167 
I 

2 

I 100 i 4 1100 
, I I . i 
100 4 100 100 I 4 100 2 ~OO 1 100 121 ~OO ! -, -"i-50---t--4--:-i!·1-00--r-16-~-+---~---t---1 

1
100 I .- - ---lJ . 

d.I.a DEcina CEltral ful n~CAR SE ENC'..AOCi\ DEL TPlINSFORrE DEL AZUCAR. I 



24. ¿Qu~ problemas de almacenarruento, se presentan en la enpresa? 

C A F E 

BENEFICIOS COOPERATIVAS COOPERATIVAS 
PRIVAOOS PRIVADAS S. BEFORM INCAFE TOTALES 

MP PSI! pr MP PST pr MP PST pr MP PST PT MP PST pr 

No % No % No .. No % No % No % No .. No % No % _N<: % Nc % No % No % No % No % ." ." 

1 Terrperatura 1 7 3 18 3 18 O 1 5 3 12 3 13 

2. Humedad 3 21 4 24 4 24 1 33 1 20 1 33 4 2 5 20 5 22 

3 Area reduc~da de la 
planta 1 7 1 5 1 5 1 20 1 100 1 loe 1 100 2 11 3 12 2 9 

4 Capacidad de Bcrlegas 3 21 3 18 3 18 1 33 2 40 1 33 1 50 1 50 4 2 5 24 5 22 

5 Costos de Alrnacena-
nuento O 

6 Nmguno 6 44 6 35 6 35 1 33 1 20 1 33 1 100 1 50 8 42 8 32 8 34 

Totales 14 17 17 3 5 3 1 2 1 1 1 1 19 25 23 

En la mayoría de benef1c~os de caf~ no afrontan lUl1gún preblema en el alroacenarruento para matena pr:una (uva) 42%, producto senu.ternu.nado (perga

nuno (32%) y ternu.nado (oro) 34%. Los que henen preblemas, rrenaonaron la l11Suf~aente capac~dad de bcxJegas para mater~a pr:una 21%, producto ~ 

nuternu.nado 24% y pra:1ucto ternunado 22%, otro problema es la hunedad para mater~a pnma 21%, producto seru.ternunado 20% y ternunado 22%. 

w 
o 
~ 

I 



I 

I 
I 

,lQué problemas de almacenamiento, se presentan en la empresa? 

( complemento de la pregunta # 24. ) 

C A ~ A DE A Z U C A R ALGO DON 

I N G E N I O S 

PRIVADOS INAZUCAR TOTALES 

MP P'l' MP PT MP 
. 

PT MP PT 

. N° % N° % N° % N° % NOT% N° % N° % N° % 

Temperatura 

Humedad 

I I 

Area reduclda planta 2 50 2 33 

Capacldad de bodegas 2 100 2 33 2 100 2 ~OO 

CAMARON 

~-1P PT 
I 

N° % 
N° ~ % ~ftl 

1 25 1 I 20 I 
I 

1 20 
~)&. _ ::sor ....... _2." u LAL" . I 

20 1 I I 
I 
I Costos de almaaenam. 

Ninguno 

Totales 

MP = 
PST = 

PT = 

2 00 4 

2 lOe 2 100 4 
---------

Materla prlma 
Producto sernlterrnlnado 
Producto termlnado. 

100 2 50 

100 4 100 
- -- ---- -

1 

6 100 2 33 ! 3 75 2 40 

6 1001_ 6 100 ... 100 2 -LOO 1 4 ~OO 5 100 ¿ 

--~ -

La totalidad de los ingenlos azúcareros no tienen problemas en el dlrnacenamlen~o de la materla 
prlrna~ en camblo para el producto terminado en 19ual porcentaJe 33 %, los lngenlos tlenen pro
blemas en la capacldad de bodega y el área redUClda de la planta. 
El 100 % de los planteles de la COPAL poseen reduclda capacldcd de almacenamlento para materla 
prima y producto terminado. 



25- ¿Qué medidas ha adoptado la empresa para contrarrestar los problemas señalados en la pregunta no. 24? 

I C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. I 
N° % N° % NU % N° % I~u % NU % N° % W % N° % t N° 01 

}J 

MeJorar la ventllaclón 2 25 2 13 1 25 
Entarlmar el producto 2 25 2 )3 
Const.y Ampl.bodegas 1 12 3 75 1 50 5 34 1 50 
Alquller de bodegas 1 13 1 7 1 50 
Traslado a Ctos.de ACOPlO 1 50 
Aqlllz.trámltes en comerc. 2 25 2 13 1 25 I I 1 50 I .L 

Nlnquna medlda 1 25 1 50 1 10l 3 20 1 5i) 2 50 1 50 .L 

TOJALES 8 I 100 4 100 2 100 1 100 15 100 2 100 4 100 6 lIGO 2 100 2 100 I 

Entre las ~edldas que han adoptado las agrolndustrlas para contrarrestar los problemas de almacenamlento, se tlenen: . 
Er los beneficlos de café, el 34% a ampllado y construido bodegas; 20% no ha adoptado nlnguna medlda; en las extrac-

toras de azúcar, el 50% no ha tomado nlnguna medlda para contrarrestar los problemas; y en las restantes, han mejorado la 
ventilaclón, ampllado y construldo bodegas y agl11zado los trámites de comerclalizaclón del producto. 

En los planteles desmotadores, el 50% traslada las pacas de algodón a los centros de acopio de la COPAL, en Soyapan-

90. 

En las empresas camaroneras alquilan furgones frigoríflcos y agilizan las ventas al mercado exterior. 

I 



26- ¿Hace uso la empresa de créditos? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ,ALGODON CANARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° o; W % NU % NU % N° % NU % N° % N° % N° % W % ,o 

sí 13 93 4 100 2 100 1 100 20 95 2 100 3 75 5 83 2 100 4 100 

No 1 7 1 5 1 25 1 17 , 

I TOTALES 14 100 4 100 2 1100 1 100 21 100 ? 1100 4 100 6 100 2 100 
--

4 lO9J 

El 95% de beneficios cafetaleros; el 83% de los ingenios de azúcar y la totalidad de planteles de algódón y ewpre
§d§ ~affiár~fiªf&§ hagen MS9 e§ eté§;tgg, 



27- Si recibe financiamiento la empresa ¿Diga de qué fuente? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAr~ARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % W % N° % N° % N° % N° % NV % W 01 

70 N° % N° % 
Bancos Comerclales 12 80 4 100 1 50 17 77 2 100 3 100 5 100 2 100 4 100 
Em2_resas Públlcas Flnanc. 1 50 1 100 2 9 
Otras Fuentes 3 20 3 14 
TOTALES 15 100 4 100 2 lOQJ 1 100 22 100 2 100 1 3 100 5 100 2 100 J __ 4_ 1100 

El 77% de beneficios de café reciben financiamiento de los bancos comerciales, 14% de empresas públicas financieras. 

La totalidad de agroindustrias de azúcar, algodón y camarón 10 obtlenen de bancos comerclales. 

~ 



28- ¿Cuál es el destlno que la empresa da al crédito? 

C A F E CAÑA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % W % N° % N° % N° % 

Capltal de TrabaJo 13 81 4 80 2 50 19 73 2 100 3 43 
Incremento de ACtlVOS F1JOS 2 13 1 20 1 25 1 100 5 19 1 14 
Au~entos Salarlales 1 6 1 4 2 29 
Otros *1 25 1 4 +1 14 
10TALES 16 100 5 100 4 100 1 100 26 LlQO. "--L 100 7 100 
* El flnanclamiento reclbido lo utlllzan para dárselo a los SOC10S como crédltos de avío. 
+ Utllizan el crédlto para compra de repuestos. 

TOTALES ALGODON CN1ARON 

N") % N° % W I % 
5 56 2 100 4 67 
1 11 2 33 
2 22 
1 11 
9 100 2 100 6 100 

el 76% de beneficios procesadores de café, el 56% de ingenlos azucareros, el total de planteles algodoneros y el 67% 
de empresas camaroneras utll1zan los créditos para capital de trabaJo. En algunos estableClmlentos lo han utllizado para 
incrementar el activo fijo o los salarlos. 



29- ¿Cuáles son los principales problemas que la empresa afronta en la obtención de préstamos? 

. C A F E CAÑA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
W' % N° % N° 50 N° % N° % NU % W 7~ IW % N° 

BurocratlzaClón{de tramltes) 2 10 2 29 1 100 5 18 2 67 2 33 1 
Crédltos Tardíos ú. 21 1 14 5 18 1 
Altas tasas de lnterés 6 32 3 43 9 32 . 1 33 1 17 
Plazos de oagos 3 16 3 11 1 33 1 17 
Otros 
Nl nguno 4 21 2 100 6 21 1 3d 1 33 2 33 
TOTALES 19 100 6 100 2 100 1 100 28 100 3 100 3 100 6 100 2 

Los principales problemas que afrontan en la obtenc~ón de préstamos en las agro~ndustrias son: 

En los benef~c~os de café las altas tasas de interés, 32%, créd~tos tardíos 18% e ~gual porcentaJe la 

burocrat~zación de trámites. 
r 

En la agroindustria de la caña de azúcar, planteles algodoneros y empresas camaroneras, la burocratiza

ción de trámites, créd~tos tardíos, altas tasas de interés y los plazos de pago. 

CI 
la 

50 
50 

100 

CAMARON 

N° '10 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
1 10 
1 10 

10 100 



30- Goza la empresa de ~ncentivos f~scales ? 

C A F E CANA DE AZUCAR 

CAMAR0Ni BENEF. c:OOPERATIVAS INGENIOS 
~ALGODO't' A L TER N A T 1 V A S PRIVo PRIV S.REF INCAFE TOTALES PRIV INAZUC. TOTALE P 

N° % N° % N° % N° % N° % NU % NV % NV % n U % N % 

sí 5 36 3 75 2 100 1 100 11 52 2 50 2 33 2 50 

NO $l 64 1 25 10 48 2 100 2 50 4 67 2 loe 2 Sol 
Totales 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 loe 4 100 1 

---- ~- - I 

El 52 % de los benef~c~os de café, el 50 % de los ~ngen~os del Inazúcar y con ~gual 

porcentaje las empresas camaroneras gozan de ~ncent~vos f~scales, los porcentaJes restan-

tes en cada uno de los rubros, y el 100 % de los planteles desmotadores de algodón no gozan 

de dichos estímulos no obstante la ley s~ los ~ncluye. 

Los establec~mientos agro~ndustriales que menc~onaron gozar de incent~vos f~scales, 

espec~f~caron algunos de ellos r los cuales se observan en el cuadro 30-A. 



30A- Algunos incentivos fiscales que gozan las empresas que respondieron afirmatlvamente. 

e A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAi~ARON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
NU % NU % N° % NU % NU % N° % WI ~o N° % N° % W % 

Exenclón del 5% pago de tlm-
bres y papel sellado 2 40 2 15 
Franqulcla Aduanera, Repues-
tos y combustlbles 3 60 2 50 1 50 6 46 4 50 4 50 2 100 
Exenclón de lmpuestos, tasas 
X contn buclOnes 2 100 2 50 1 50 5 39 4 50 4 50 
TOTALES 5 100 2 100 4 100 2 100 13 100 8 100 8 100 2 100 

L-_____ --------------

En los beneficios de café los lncentlvos utl11zados son la franquicia aduanera 46% y la exención de impuestos, tasas 
y contribuciones 39%. 

En los ingenios del INAZUCAR, la franquicia aduanera 50% y la exención de lmpuestos, tasas y contribuciones 50%. 

El 100% de las empresas camaroneras hacen uso solamente de la franqulc;a aduanera. 



31- ¿Hace uso de asistencia técnica externa la empresa? 

e A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

sí 6 43 1 25 2 100 9 43 2 100 2 50 4 67 2 100 2 _50 

No 8 57 3 75 1 100 12 57 2 50 2 33 2 50 
TOTALES 14 100 4 100 2 100 1 100 21 100 2 100 4 100 6 100 2 100 4 100 

El 57% de beneficios cafetaleros, el &7% de ingenios de azúcar, el 100% de planteles de algodón y el 50% de empresas 
procesadoras de camarón hacen uso de asistencla técnica externa. El porcentaJe restante de las empresas de cada uno de 
los productos no la solicitan. 



32- ¿En qué áreas ha reclbido asistencla técnica? 

C A F E CAÑA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATI VAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMA RON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
NU % NU % N° % N° % N° % N° 01 N° % N° % N° % N° 7~ 10 

Producclón 5 71 1 100 2 34 8 53 2 67 2 100 4 80 2 67 2 67 
Personal I 2 33 2 13 1 33 
Comerclallzaclón 1 100 1 7 
Admlnlstratlva 2 29 2 33 4 27 1 33 1 20 1 33 
TOTALES 7 100 1 100 6 100 1 100 15 100 3 100 2 100 ~- 100 3 )00 3 100 
~-----

La mayoría de beneficios de café, ingenios de caña de azúcar, planteles ~ procesadores de algodón y empresas camarone 
ras la han recibido en el área de producclón; y en menor porcentaje en la admlnlstratlva. 



33- Mencione los diversos usos que hace la empresa con los subproductos derlvados del proceso de transformación 

C A F E CANA DE AZUCAR 
AL TERNATI VAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % N° % NU % N° % NU % N° % N° 01 

lo N° 
PULPA :Abono 11 26 3 25 2 33 1 33 17 27 

COfT1bustlble 2 5 1 8 3 5 
~11 nguno 1 2 1 2 

CASCARILLA :Combustlble 14 33 4 34 1 33 19 30 
Rev.de GranJa 2 33 2 3 

AGUAS MIELES:Fertll1zante 1 8 2 33 3 5 
Nlnauno 14 33 3 25 1 3 .... 18 28 

CACHAZA :Abono 2 50 4 44 6 46 
BAGAZO :COfT1bustlble 2 50 4 44 6 46 I 
MELAZA :Gashol 1 12 1 8 
SEMILLA :Slembra 2 100 
TOTALES 42 1100 12 100 6 100 3 100 63 100 4 100 9 I 100 13 100 2 100 

*Los subproductos derlvados del proceso del camarón~ son desechados al mar~ por ser altos contamlnantes (cabeza)~ a 
la captura deposltada en los barcos. 

* 

El 30% de beneficios de café utiliza la cascarilla como combustlble, un 27% riega la pulpa para abono y las aguas 
mieles solamente en las cooperatlvas del sector reformado Slrve como fertilizante en las áreas de cultlVO de los granos 
básicos. 

% 

I 



El 46% de ingenios azucareros utiliza el bagazo como combustible en las calderas, en 19ual porcentaje la cachaza 
como abono, y el 8% la melaza para la producción de gashol. 

Los planteles de algodón venden el total de la producción de semllla a las fábricas de aceite comestible, a los so
cios para próximas cosechas y a ganaderos; el mote, la basura (borra) la venden a las fábricas de muebles y colchones. 

Las empresas capturadoras de camarón no hacen uso de la cabeza de dicho crustáceo, la cual es desechada en el 
mar. 



34- Además de los usos que hace con los subproductos que indlcó en la pregunta No. 33 ¿Qué otras alternativas de 
aprovechamiento conoce usted? 

e A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGO DON 

PRIVo PRIVo S.REF. PRIVo INAZUC. 
N° % W % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

PULPA : ForraJes 4 80 2 50 6 60 
BlOCjas 1 20 1 10 
Gasollna 1 100 1 10 

AGUAS MIELES:Levaduras 1 25 1 10 
BlOgas 1 25 1 10 

BAGAZO :Enerqía Eléct. 1 50 1 12 
Tableros 1 50 4 66 5 64 
Bn quetas 1 17 1 12 

CACHAZA :Inqred.Bet. 1 ..-lU 1 12 
SE;·lILLA .Acelte 2 50 
BORRA :t~ueblerías 2 50 
CABEZA CAMARON:Harlna 
TOTALES 5 100 4 100 1 100 10 100 2 100 6 100 8 100 4 100 

CAMARON 

N° % 
I 

1 100 
1 100 

Otras alternatlvas de aprovechamlento para los subproductos derivados del proceso~ según lo manlfestado en los bene
fi~le5 aa e~f~ §~Ai ;§ ~y1~ª P9r9 ijlím§fit~ §§ ~ªñª~§9 ~fOdYGgígn g~ piQg~~ Y g~solina; las aguas mieles para elaborar le
vaduras y biogas. 

En los lngenlos azucareros: al bagazo para elaborar tableros, generar energía eléctrlca, elaboraclón de brlquetas pa
ra combust,ble; y la cachaza como ingredlente en la f~brlcación de betún. 

En los planteles desmotadores de algodón expresaron que la semll1a se utillza para la extracclón de aceite comesti
ble y la borra como relleno de muebles o colchones, además la torta de la se~11la Slrve como forraJe para limento de ga
nado. 

En una empresa camaronera manifestaron que la cabeza de camarón se puede utllizar para prodUClr harina de crustáceo. 

¡ 



35- De acuerdo a su criterlo ¿En qué sentido la actual crisis soclal, económlca y polítlca, afecta el desarrollo 
agroindustrial del país? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS BENEF. COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON 

PRIVo PRIVo S. REF. PRIVo INAZUC. 
N° % N° % N° % NU % NU % NU % NU % NU % N° % 

Abandono y lotiflcac16n de §-
reas fértiles o productlvas. 1 7 1 4 1 33 
Falta de lncentlvos para in-
versión 4 29 3 60 7 32 1 25 1 12 
Destrucc16n de plantacl0nes 
y estableclmlentos 2 14 2 9 
A ltos costos 1 7 1 4 

Incertldumbre al futuro 2 14 1 20 3 14 1 25 1 I 12 1 33 
Mala admlnlstraclón del go-
blerno 3 22 1 20 1 100 5 23 2 50 1 25 3 38 

Paros laborales 

Dlverg. e/sect.Publ. Privo 1 25 1 12 
-

Falta de créditos oporto 1 25 1 25 2 26 1 33 

AbstenclOnes 1 7 2 100 3 14 

TOTALES 14 100 5 100 2 100 1 100 22 lIJO 4 100 4 100 8 100 3 100 
~ ---- ----- - --- -

I 

I CAMARON i 

I 

N° ~" I 
I 

I 

1 25 

1 25 

2 50 

4 100 
-- - - - --- - -----

En las empresas beneficiadoras de café conslderan que la actual crlS1S social, polítlca y económlca afecta el desa
rrollo agroindustrlal por las razones slguientes: falta de lncentlvos para inverslón 32%, mala adminlstraclón del Gobler 
no 23%. 



En los ingenlos azucareros: la mala administración del gobierno 38%, falta de créditos oportunos 26%. 

En los planteles de la COPAl: el abandono de áreas fértiles incertidumbre respecto al futuro y la falta 
de créditos oportunos con 33% cada uno. 

En el 50% de empresas procesadoras de camarón mencionaron que la falta de incentivos para lnversión y 

los altos costos de los lnsumos afectan el desarrollo en la agroindustria del país. 

En algunos estableclmientos de las agroindustrias lnvestigadas se abstuvieron de expresar su crlterio. 



36- ¿Qué recomendaciones consldera convenientes para impulsar el desarrollo agroindustrial en el país? 

C A F E CANA DE AZUCAR 
ALTERNATIVAS ~ENEF • COOPERATIVAS INCAFE TOTALES INGENIOS TOTALES ALGODON CAMARON 

PRIVe PRIVe S. REF. PRIVe INAZUC. 
W % W % N° % N° % W % N° % W % N° % N° % N° % 

Llberar el Comercio 
Exterior . 6 27 6 16 

-
Prlvatlzar ia Banca 1 5 1 3 1 25 1 12 

BaJOS costos de 1nsumos 1 5 1 9 2 6 

Brlndar aS1stencla técnlca I efectiva 2 18 2 6 1 20 
Fomentar y fortalecer la 1n1- I 
clat1va privada 6 27 2 18 1 50 9 25 1 25 1 25 2 26 1 20 2 22 
Reflnanclarnlento de saldos 1n 
solutos a e.Plazo 1 20 

Mejorar los C. de Dist. 1 11 

Flnanclamlento acceslble 3 14 1 10 4 11 1 25 1 12 1 20 3 34 

Segur1dad físlca y Jurídi-
ca 2 9 2 18 1 50 5 13 1 25 1 12 

Generar empleo 2 18 2 6 1 25 1 12 1 11 

Mejorar la parte económlca y 
política 2 9 1 9 1 100 4 11 2 50 2 26 1 20 2 22 

Abstenciones 1 4 1 3 

TOTALES 22 100 11 100 2 100 1 100 36 100 4 100 4 100-' _8-' !OO 5 100 9 100 

Entre las recomendaciones consideradas convenlentes para lmpulsar la agroindustr1a nacional en los hpnpfirln~ n~ r~~ó 



En los ingenios azucareros: mejorar la parte política y económica 26%, en igual porcentaje fomentar y fortalecer la 
iniciativa privada. 

En las plantas procesadoras de algodón: meJorar los aspectos polítlCOS y económicos, fomentar y fortalecer la inlcl~ 
tiva privada, brindar asistencia técnlca efectlva, otorgar flnanclamlento acceslble y refinanclar saldos lnsolutos a lar
go plazo; cada una de estas recomendaciones con el 20%. 

, 
En las empresas camaroneras: recomlendan dar financlamlento acceslble a largo plazo 34%, fomentar y fortalecer la 

lniciativa privada 22%, igual porcentaJe mejorar la parte polítlC~ y económlca. 



A) 

B) 

ANEXO No. 3 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CAFE 

(1985/86 - 1986/87) 

1985/1986 
No. Jorna- (~8.12 p/dia) 

les 

INSUMOS 
(Plantas y Fertilizantes ~ 662.50 

LABORES CULTURALES 
1. Poda de sombra 16 ~ 129.92 
2. Resiembra sombra 1 8.12 
3. Poda de ca fe 10 81.20 
4. Agobio 2 16.24 
5. Deshije 10 81. 20 
6. Ahoyado y abonado 4 32.48 
7. Resiembra cafetos 4 32.48 
8. Fertilización 12 97.44 
9. Control de plagas y Ent. 2 16.24 

10. Conservación de suelos 1 __ 8.12 
11- Deshierbas 16 129!92 
12. bitto. calles y cercas 1 8.12 

caporal del cultivo .. 4 32.48 
SUB-TOTAL JORNALES (A) ~ 673.96 
SUB-TOTAL DIRECTOS (A+B) - -1.~36.46 

Administración 3% 40.09 
Imprevistos 5% 68.83 
SUB-'i1'OT1\L ~1.445.38 

Intereses 14% - 17% 134.90 
A. TOTAL FASE AGIRCOLA ~l~=~Q=é~ 

Corte ~1.812.00 
Caporal de corte 36.24 
Pesador 18.12 
Transporte 150.00 
SUB-TOTAL ~2.016.36 
Administraci$on 3% 60.49 
SUB-TOTAL 2.076.85 
Imprevistos 5% 103.84 

SUB-TOTAL ~2.180.69 
Intereses 14% (5 meses) 127.21 

B. TOTAL RECOLECCION 2.307.90 
Costo total por manzana (AIB) 3.888.18 
Combate roya ( 2 aplicaciones) 169.86 

ct4.058.04 
COSTO POR QUINTAL (20 qq.oro/Mz) <t: 202.90 

FUENTE: INCAFE (Departamento de Estadistica) 

1986/ 
(~IJ.6 

~1.191 

<t: 18t 
1 

11 E 

2~ 

1H 
4E 
4E 

14C 
2: 
11 

18E 
11 
'16 ---

~ 968 
2.163 

64 
11J 

~2.340 
265 

~é=gQ~ 
«/:1.812 

36 
18 

187 
:p 2 • 053 

61 
2.115 

105 
~2.221 

1~2 

2.373 
4.979 

365 
l/:5.344. 

267. 



ANEXO No. 4 ----
COSTOS DE PRODUCCION POR MANZANA DE CAÑA DE AZUCAR 

DE PRIMER CORTE PARA LOS AÑOS AGRICOLAS 1983/84 - 1985/86 

COSTOS 1983 1984 19 

INSUMO </: 858.50 </:1.015.87 </: 89 

SEMILLA 530.00 500.00 5. 

FERTILIZANTE 216.00 224.62 22 

INSECTICIDAS 142.50 161.25 16 

PREPARACION DE SUELOS 325.28 125.28 37 

SIEMBRA 118.32 118.32 11 

LABORES DE CULTIVO 214.66 214.66 22' 

RECOLECCION 1.935.14 2.025.14 2.11 ' 

ADMINISTRACION 103.56 107.08 J 1 

IMPREVISTOS 177.77 183.82 191 

INTERESES 250.50 233.80 23: 

COSTO TOTAL 3.983.73 4.093.97 4.26J 

FUENTE: INAZUCAR.- Centro de Informacion y Documentacion Azuc 
C.I.D.A. 



ANEXO No. ___ 5 __ __ 

COSTOS DE PRODUCCION POR MANZANA DEL ALGODON 

1982/83 - 1985/86 

RUBROS 1982/83 1983/84 1984/85 

COSTO TOTAL c/!3.326.21 c/!2. 901. 55 c/!3.152.66 

Insumos 33.75 28.36 30.68 

Preparacion del suelo 5.71 7.92 7.24 

Siembra y fertilizacion 0.90 1.03 1'.31 

1985, 

c/! 3 . I 

Labores de cultivo 12.92 10.34 11.86 

Aplicacion de pesticidas (22)5.29 (21)6.26 (25)6.86 (22: 

Recoleccion 18.55 20.69 18.83 

Seguro 0.30 0.34 0.32 

Transporte 1. 71 1. 96 1. 81 

Administracion 2.38 2.31 2.37 

Imprevision 4.08 3.84 4.06 

Intereses 8.35 8.34 8.32 

Arrendamiento 6.02 8.61 6.31 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 1 

FUENTE: COPAL.- Centro de Investigaciones Tecnicas, Soyapango l' 



ANEXO No. 6 

DETALLE DE COSTOS FER~ILIZANTES 

1982/83 - 1985/86 

BANCO DE FOMENTO AGROPECUl 

DIV. FOMENTO DIV. BAl 

I982/83 

FERTILIZAN'iBES 

SULFATO 4:37.00 4:41.00 4:43. ( 

UREA 45.00 5:;3.50 56. : 
10-30-6 60.00 80.25 73. ~ 
16-20-0 60.00 69.00 75. ( 

1983/84 

SULFATO 34.00 38.00 41.( 
UREA 40.00 55.70 59. ] 
16-20-0 66.00 62.00 65. ( 

1984/85 

SULFATO 33.50 35.00 37.( 
UREA 47.00 55.70 59.1 
16-30-6 68.00 68.00 71.( 
10-30-6 68.00 -----
16-20-0 60.00 57.00 60.( 

1985/86 

SULFATO 45.00 43.00 45.C 
UREA 90.00 -----
15-15-15 72.00 75.00 77.0 
10-30-6 72.00 -----
16-20-0 ..... _--- 65.00 67.0 

NOrrA: Sulfato de amonio 21% en saco de 220 lbs. 
Urea 46% en caso de 150 lbs. 
Formulas saco de 220 lbs. 

FUENTE: COPAL.- y Entrevistas Personales.-



ANEXO No. 7 ----

FORHULA DEL PRECIO AL PRODUCTOR 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA FOB 

(Calidad C.S. preparacion americana) 

MENOS: IMPUESTO DE EXPORTACION 1 = 
(Precio FOB US $) - 6.75 

US $ ___ _ 

US $ ___ _ 

DIFERENCIAL EN DOLARES US $ 

DIFERENCIAL EN COLONES (Al cambio Oficial) q: ---
MENOS: - COSTOS DE COMERCIALIZACION INCAFE 

- CANON DE TRANSFORMACION 

SUB-TOTAL 'Í! __ _ 

MENOS: MERMA (10.5% sobre el subtota1) 4: ___ _ 

PRECIO AL PRODUCTOR 

( 500 Libras calidad S.S.) cI: __ _ 

FUENTE: INCAFE 
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COMPONENTES DEL PRECIO INTERNO DEL CAFE 

1.- PRECIO PROMEDIO PONDERADO: Resultado de disminujr los cost, 

de transpore, seguro y comercia 

lizaci~n externa del precio Intl 

nacional obtenido. Su determina 

ci~n es exclusiva del INCAFE no 

uso publico. 

2.- IMPUESTO DE EXPORTACION: 

3.- GASTOS DE INCAFE: 

4.- CANON DE TRANSFORMACION: 

5.- MERMA: 

Descuentos al precio FOB, estab 

cido en 1950 mediante el Decret( 

No. 836 del Consejo Revoluciona] 

de Gobierno y en base a los cos

tos de la epoca. 

Costos directos de la exporta~i( 

de cafe e incluye gastos adminif 

trativos y financieros del INCA] 

Retribuci~n que reciben los benE 

ficiadores por transformar el Ce 
- -

fe uva a cafe exportable, comprE 

de los gastos por concepto de tI 

porte del ca fe uva al beneficio, 

del proceso de uva a pergamino 1 

de pergamino a Oro, transporte e 

puerto, sacos, pitas, seguros, E 

Factor de rendimiento aplicable 

la transformaci~n del cafe uva c 

ro, ya que el productor recIbe ~ 

precio en base a quintales orO-L 

determinados por la relaci~n te2 

de cinco quintales uva por cada 

tal oro. 

FUENTE: Fundacian Salvadore~a de Desarrollo (FUSADES) 
Programa de Reactivacion de la Caficultura, 1985.-



PRECIOS DE AZUCAR A PARrIR DEL 4 DE ABRIL DE 1986 

BI..A:N::A 
Envase de 1,2 Y 5 lbs 

BLANCA 
Envase de 100 lbs 

MORENA 
Envase de 1,2 y 5 lbs 

BLANCA INDUSTRIAL b/ 
Enbase de 100 lbs -

CRUDA 
Envase de 100 lbs 

REFINADA 100 lbs 
2 y 5 lbs 

MELAZA 
En barrl1es de 110 GIs 
Puesta en Ingen10 

t-

AZUCAR PUESTA EN: 

-
CENTRO DE 

INGENIO DISTRIBUCION 
INAZUCAR 

59,00 59,75 

56.50 57.25 

44.75 45.50 

CENl'RO DE 
INGENIO DISTRIBUCION 

..lNAZTrjill 

51.56 51.81 

48.50 48.75 

66.00 
68.50 

CrnSLMO AGROPECUARIO 

40.00 

- -
BODEGA DE 

lA DETALLISTA 

DISrlRIBUIDOR 
EN BODEGA DE 
DISTRIBUIDOR 

60.00 61.00 

79.60 58.50 

45.75 ~ 46.50 

BODEGA DEL 
"'l\TJ)TJS '""'RIAL 

52.16 

49.00 

66.25 67.50 
68.75 70.00 

CONSUMO INDUSTRIAL 

* 66.00 

-

A PARI'IR DE ESTE DIA SON LIBERADAS lAS CUorAS A LC6 DIS'IRIBUIDORES EN TODCS LC6 TIPOS DE AZUCAR 

a/ A partrr del 13 de Mayo de 1986 el preclo se rnc:dulc6 a \Z 46.50 

DE DETALLISTA -
AL FUBLICO POR 
LIBRA 

0.65 

0.65 

0.50 

0.75 
0.75 

b/ A partlr del 1 de Enero de 1986 desaparec16 este nlvel de preclos y toda el azúcar blanca se vende a los rn1SffiOS 
- precl0s, ya sea para consumo dlrecto o rndustrJ_al 
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u S D A. 
FUEl.TE" c~rfee Coverage 
Complet- 1987 
2 de ]uho de 

CAFE EN EL MUNDO 
S PRODUCTORES DE 982/83 _ 1986/87 PRINCIPALE TOTAL _ PROMEDIO 1 

PROD(U~~l~~LES DE SACOS DE 60 hGS ) 

B'tASIL 
eOLO"'JllA 
:lIDO\E5IA 
,{E'UeO 

COSTA LE Mr.RFIL 

ETIOPI,\ 

~GA"DA 

GU"TE!'.ALA 
~L SALtADOR 

[NDl'> 

2,567 
2.~33 

2.398 

,. EAS Q.U1V"u,s 

~~~Gll 

S IHBOLOGI~~ 
c;:,~® 



ANEXO No. 11 

CLASIFICACION DEL ALGODON 

GRADOS GRADOS INTERNACIONALEf 

A SUPRA GOOD MIDDLING 

B MAGNA STRICT MIDDLING 

C-l ANA MIDDLING PLUS 

C-2 SALVA MIDDLING SHY 

D-l VERA MIDDLING LIGHT SPOTTED 

D-2 SLBD MIDDLING LIGHT GRAY 

D-3 MAR'r STo LOW MI LIGHT GRAY 

E LENA STo LmoJ MID LIGHT SPOT'I 

F FLOR STo GOOD ORDJNARY TO GC 

ORDINARY 

G-l CHRN - 1 BELOW GRADES 1 

G-2 CHRN - 2 BELOW GRADES 2 

FUENTE: MEMORIAS DE COPAL.-
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ANEXO No. 12 
UBICACION DE PLANTAS AGRO INDUSTRIALES 

y No. DE BARCOS OPERANDO EN EL SALVADOR 

NOMBRES UBICACION BARCOS 
OPERANDO 

Pezca, S.A. Pto. El Triunfo 31 Industria 

La Ballena: S.A. Pto. El TrJ.unfo 47 Industria 

Acopuerto de R.L. Pto. El Triunfo 3 Industria 

MultJ.pesca, S.A. Pto. El Triunfo 9 Industria 

Veralmar La Unión 6 IndustrJ.a 

Salva FJ.sh La Unión 6 IndustrJ.a 

Sol y Mar, S.A. La Unión Artesanal 

Presco Mar, S.A San Salvador Artesanal 

Agromarina, S.A. San Salvador Artesanal 

San l'-1arino, S.A. San Salvador Artesanal 

Exporcasa San Salvador Industria 

Marina del Pacífico La Libertad IndustrJ.a 
-

Promarisal Aca]utla Industria 

Procesadora del 
PacífJ.co Acajutla Industria 

PesquJ.n, S.A. Aca]utla Industriu 

Enllsal La LJ.bertad IndustrJ.d 

FUENTE: CENDEPESCA (Entrevistas Personalesl.-
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ANEXO No. 13 

FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL 
198 6 

EMPRESAS 

Atarraya 
MarlSCOS Crustáceos 
Pesquera del Pacíflco 
Distribuidora Marlna 
Pesquera Vldaurre 
Pesquera del Trlunfo 
Náutlca del Lltoral 
Camaronera Salvadorefia 
Mariscos Tazuma1 
Acopuerto de R.L. 
Proccnta S.A. 
Pesquera RU1Z Quiróz 
MultJpesca, S.A. 
Moderna Internacional 
Sal vamcx 
Marlna del Pacíflco 
Procemi, S.A. 
Acoopell de R.L. __ 
Pesquera del Mar, S.A. 
Productos Pesqueros del Mar, S.A. 
Mariscos San Slmón, S.A. 
Frutos del Océano, S.A. 
Productos Coclnados del Mar 
R ed. S. A. 
Carlos Santlago Ruiz, S.A. 
Salvador García Platero, S.A. 
Promarlsal, S.A. 
Pesqulnsa, S.A. 
Pesquera San Cristobal 
Veralmar, S.A. 
Camaronera Industrial 
Pezca, S.A. 

FUENTE: CENDEPESCA (Entrevistas Personales).-

OPERANDC 
198 1 

11 
9 
5 
8 
3 
5 
9 
4 
8 
3 
3 
3 
9 
4 

3 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
6 
1 



ANEXO N° 14 
-.... 

C A F E 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
SUPERFICIE CULTIVADA Miles de 265.7 265.7 265.7 253.7 248.2 243.7 234.2 230.5 

Mz. 

PRODUCCION qq uva 20,625 20,470 ~9,125 18,980 16,800 ~6,230 16,175 11,045 
qq oro 4,125 4,094 3,825 3,796 3,360 3,246 3,235 2,209 

REND IMIEN'l'O S qq uva/ 
Mz 77.6 77, 72 74.8 67.7 66.6 69 48 
qq orol I 

Mz 15.5 15.4 14.4 14.9 13.5 13.3 13.8 9.6 
PRECIOS PROMEDIOS 
iU. PRODUCTOR qq orol 

uva 220 151 172 156.9 180.1 188.1 405 278 
E>RECIOS LAVIl..DOS 
rOB $ 167.75 162.43 125.61 137.02 112.08 

Equ~va-

lentes $ 419.4 406.0 314.0 342.5 280.2 , 

:OSTOS l 

:osto promedio x Mz I 2,207.7 1,886.14 2,222.87 1,e91.78 3,058.04 
:osto promed~o x qq 
)ro 147.8 159.8 152.2 171.7 202.90 
~XPORTACIONES qq (m~ll.) 3.9 4.3 3.1 

M~llones 
de rt 1,015 1,020 1,115 1,132.5 
Millones 
de $ 406 408 443 453 559 

~o.DE BE~EFICIOS 75 67 72 74 72 

7UENTE: INCAFE (Varlas memorlas 1979-1986 y Revistas Trimestrales del Banco Central de Reserva).
(cuadro elaborado por el arupo).-



SUPEP~ICIE CULTIVADA En miles de 
manzanas 

PRODUCCION En mlles de 
TC 

Toneladas Cortas/Mz 
qUlntales azúcar/TC En miles qq 

RENDIMIENTOS 
'I'C/Mz 
qq/TC 

CONSUMO En qq 
Interno En valor 

qq 
Externo (Millones ~) En valor rt 

En valor $ 
por TC 

COSTOS Por qq 
Azúcar 

No.de Establecimlen 
tos (actlvos) 
Capacldad utlllzada 
Instalada OClosa 

Producción valor bruto 
(En mlllones de colones) 

Partlclpaclón porcentual de 
las extracClones de azúcar res 
pecto al valor de las exporta= 
Clones totales 

ANEXO N° 15.-

CANA DE AZUCAR 

1979 1980 1981 1982 1983 

39.0 38.0 39.2 48.0 53.1 

2,142.8 1,983.4 2,117.4 2,711.4 3,119.1 
3,887.2 3,783.9 3,910.6 5,095.1 5,326.1 

55.0 52.0 54.0 56.0 59.0 
51.02 54.0 6000 58.0 60.0 
1.81 1. 91 1. P5 1. 80 1.71 

2,837.7 ~,093.7 2 1 874.3 3,105.7 3,079.4 

3,496.3 758.5 972.7 1,176.4 1,939.2 
67.1 33.4 31.2 37.9 96.3 

40.5 47.0 50.0 50.0 50.0 

12 9 

101.8 103.6 104.5 116.8 150.8 

2.19 1.25 1.78 2.17 5.24 
--------------

1984 

54.8 

3,144.9 
5,817.3 

57.0 
58.6 
1. 85 

3,157.6 

1,636.2 
76.4 

50.0 

170.1 

4.02 

1985 
1

1986 

55.2 58.7 

3,217.91 3 ,184.1 
5,878.1 5,373.1 

58.0 55.0 
58.9 54.9 
1. 83 1.70 

3,238.9 3,710.5 

2,422.4 1 2,824.1 
85.0 149.3 

52.0 

3.71 6.59 ~ 

w 
W 
(.Ll 



ANEXO N° 16.-

PRINCIPALES INDICADORES (TOTALES) DEL ALGODON 

AÑOS AGRICOLAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
SUPERFICIE CULTIVADA 
(Mlles de manzanas) 129.60 101.00 90.90 78.80 54.40 53.50 39.30 19.60 
PRODUCCION (Cosecha) 
qq rarpa (en ffilles) 4,004.80 2,602.90 2,397.50 2,308.30 1,690.90 1,691.20 1,040.20 596.80 
qq oro (en nules) 1,430.00 997.30 912.70 875.10 656.20 659.70 407.60 234.20 
Semllla(En miles} 2,371.60 1,486.60 1,373.60 1,304.10 937.50 946.10 566.80 331.70 
Pacas(500 Lbs.) 285.30 199.20 183.80 177.90 130.70 134.40 82.80 47.40 
RENDIMIENTOS(Porcen-
tuales) , 

qq rama/Mz. 30.90 31.30 , 28.90 32.40 31.10 31.60 26.40 30.40 , 

qq Oro desmote/rama , 
recl.b. 35.70 38.30 38.10 38.30 38.80 39.00 39.10 39.20 
qq Oro/I'1z. 11.30 9.90 , 10.00 11.10 12.00 12.30 10.30 11.90 
qq rama/oro 2.80 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 
qq semilla/rama 59.20 57.10 57.20 56.50 55.40 55.90 54.50 55.60 

I No.de Estableclmien- i 
1 

to (Unld. 4 4 I 4 4 4 4 4 1 3 , 

CONSUMO(en mlles) 
Interno en qq. 214.40 

I 160.40 299.90 258.40 126.10 
Interno en pacas 42.60 32.30 61.10 52.30 25.20 
Interno en valor (t) 39,191.47 26,352.09 69,517.87 70,361. 08 42,782.17 
Externo en qq 1,138.50 653.09 590.71 293.89 11. 25 12.57 
Externo en pacas 227.10 130.20 118.60 59.90 2.20 2.50 
Externo en valor (~) 206,266.60 133,465.90 95.33 Y--75,543.01 +1,821.80 11,774.65+ 
Externo en Valor ($) . . . 16,635.95 364.36 618.15 
COSTOS (Unltarlos) 
qUlntal rama 69.20 77.97 61.49 90.63 95.50 128.85 I qUlntal oro 193./9 203.49 161. 54 232.32 243.83 328.39 I 
CAPACIDAD INSTALADA I Utlllzada 52.07 37.30 36.85 25.00 ** 33.33 
OClosa 47.93 62.70 63.15 75.00 66.67 1 -------* Al camblo oflclal de ~2.50 + Al CamblO paralelo ~5.oo ** Solamente trabaJando 3 planteleE 



A N E X O N2 17 

e A !1 A R o N 

1979 1984 1986 . 
I X -No. de Barcos Activos , 63 71 X 82 

No. de Viajes 1,512 1,820 X 1,948 
Dias de Pesca 14,000 15,874 17,832 
No. de lances 68,040 79,538 89,137 
Galones de Diesel 3,612,000 5,151,957 5,601,034 
Dias de Pesca/Barco 222 223 217 
Lances Barcos 1,080 1,120 1,087 
Glns. Dlesel por Barco 57,333 . 72,572 5,702 
Lances di as 5 5 5 
Barcos Inactivos 23 21 55 
No. de Empresas I 11 15 20 

I (Libras) 7,419,500 9,062,240 6,625,652 
Produccion (Camaron y 

Camaroncillo) (TM) 3,372.5 4,119.2 3,011.66 
5,698,000 6,460,140 5,892,297 

Exportaciones Lbs. Lbs. 
<1:29,749,000 4:39,336,400 4:65,601,856.1 

Cama ron I 1,501.48 . 1,016.25 
(miles) valor 27,774.8 29,642,331.2 

Camaroncillos 1,661.75 1,576 . 81 
(mlles) valor 11,561.6 21, 251, 173.15 

I 

FUENTE: Anuarios Pesqueros varios años. (Cuadro elaborado por el grupo). 
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METODOLOGIA 

Para la obtenclón de la lnformación secundarla se hj 

Cleron visitas a las princlpales bibllotecas y hemerote

cas de la UnlverSldad de El Salvador, del Centro Unlversi 

tario de Occldente y de la Universldad Centroamerlcana JS 
sé Simeón Cañas; tamblén se consultaron archivos en oficl 

nas públlcas y privadas que están involucradas en la agrs 

industria de los productos: café, caña de azúcar, algodór 

y camarón; se conversó con personas conocedoras del tema 

como son: Ingenleros Argrónomos, Ingenieros Industriales, 

B1Ólogos, Ingenleros Químicos, Economlstas y Agrónomos, 

para tener una visión global del estudlo presentado. 

Para la obtenclón de la información primaria se hlZC 

uso de las sigulentes técnicas de lnvestigación: observa

ci6ñ dlrecta, entrevistas y cuestlonario. 

Los pasos a seguir para hacer uso de la técnlca del 

cuestionario fueron: 

Se elaboró el cuestionario que contempló en su conte , -
nido los distintos obJetivos requeridos para el estu 

dio. 

Elaborados los cuestionarios se realizó una prueba 

piloto a ocho personas conocedoras del tema, dos por 

cada producto, en la psada de esos cuestionarios se 

detectaron algunas deficienclas que fueron corregi

das. 
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Limitantes: 

Para el trabaJo de investlgac16n de campo se encon

traron obst&culos que de una u otra forma lncJden en el 

alcance y contenido del trabaJo, entre los princlpales P5 
demos mencionar: 

De las personas que ocupan cargos adminlstratlvos o 

gerenciales, algunos son nuevos, por lo cual desconocen 

la historla empresarial y algunas de las personas entre

vlstadas se abstuvleron de contestar CLertas preguntas 

por temor a tener problemas en el trabajo. 

Se observó que de acuerdo a la estructura del cues

tionarlO, tuvo que ser contestado por dos personas, debi 

do a que una sola persona no conoce todos los aspectos 

preguntados referentes a adm1nlstrac16n, financlamLento, 

producc16n, etc. 

- Los datos bibliográficos referentes a produccl0nes 

estadístlcas, son poco conflab1es, debido a la gran varia 

bi1ldad que muestran las dlferentes publlcaclones. 

Se aclara que los censos econ6micos eXlstentes son 

datos antiguos por lo que es necesario que se actualicen 

para una meJor confrontac16n y mnp1iaci6n de los datos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1- Conocer en promedlo los proveedores que abastecen o 

que suministran materJa priwa a las agroindustrias 
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de los productos tradic10nales de exportación, con 

el obJeto de visualizar el grado de dependcnc1a de 

estas agroindustrias con respecto a los proveedores. 

2- Identificar cu&les son las causas que inciden d1rec

tamente al cultivo, producc1ón y comercia11zación y 

que afectan el desarrollo de estos productos. 

3- Conocer los promed10s de generac1ón de empleo perma

nente y temporal de los establecim1entos obJeto de 

estudio. 

4- Identjficar las políticas gubernamentales económicas 

que afectan el desarrollo agroindustrial. 

5- Conocer si las empresas agro~ndustriales que pro

cesan los productos trad1cionales de exportac1ón re 

ciben aS1stencia técnica efectiva. 

6- Identificar los problemas creditic10s que afrontan 

las agroindustrias de los productos trad1cionales 

de exportación y las diferentes fuentes de financia

miento que apalancan a esta agroindustria. 

7- Indicar c6mo la crisis socio-econ6mica actual influ

ye en el desarrollo agroindustrial de los productos 

trad1C10nales. 

8- Conocer los factores que dañan los recursos natura

les disponible que afectan el desarrollo de los pro

ductos tradicionales de exportación. 
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~9- Conocer los problemas relativos a costos de transpo 

te almacenaJ~ comerclallzaci6n, flnanciamlento, etc 

que lnciden en el desarrollo agroindustrlal de Jos 

productos tradlClonales de exportaclón. 

10- Obtener perspectivas de desarrollo para proyectos 

agroindustriales, que permitan contribuir a la reac 

tlvación econ6mlca del pars. 

ALCANCE 

La investigación de campo se real~zó en los benefi

c~os procesadores de café, ingenios procesadores de azúc, 

planteles algodoneros y empresas plocesadoras del camaró] 

DETERMINACION DE LAS MUESTRAS 

Para conocer el univelso de las empresas que serran 

obJeto de estudio se visltaron las instituciones relaclo 

naaas con las agroindustrlas tales como el lnst~tuto Na

cional del Café (INCAFE), Instltuto Nacional del Azúcar 

(IN~ZUC~R), la Cooperativa Algodonera (COPAL) y el Centr< 

de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) y otras lnstituclone~ 

como la Superintendencia de Empresas Industriales; los 

listados del Seguro Social, etc. Debido a las diferente~ 

caracter!sticas particulares que tienen cada uno de los 

productos tradlclonales de exportac16n, el grupo acordó 

tomar un universo para cadR uno de estos productos, dete¿ 

minando una muestra para los beneficios de caf6, ingenio~ 

procesadores de azúcar, beneficios de algod6n y las empr< 
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sas procesadoras de camarón. 

Las lnstLtuclones prlmarlas proporcJonaron un lista 

do de las empresas gue se encuentran actlvas, de las cua 

les 72 son beneflcios de caf~, la ingenios de azGcar, 3 

planteles algodoneros y 8 empresas procesadoras de cama-

rón. 

Los 72 beneflcios procesadores de café autorizados 

recibir caf~ uva fresca se encuentran dlspersos en dlfe

rentes partes del país. De acuerdo a datos proporclona

dos por el INCAPE, éstos hacen una claslficaclón de acue 

do a la razón soclal con que éstas est~n inscrltas, como 

se puede apreciar en el cuad~o slguiente: 

UNJDA 

I 
AGROINDUS--

SECTOR BENEFICIADOR DES 'l'RIALES 
.... No • % 

Prlvado 46 64 

Cooperatlvas d eR.L. 14 19 

Cooperativas del Sector Reformado 8 11 

INCAPE 4 6 

TOTALES 72 100 

Para poder determJnar la muestra de los 72 beneflci 

procesadores de caf~ se apllcó la fórmula slguiente: 

n = Z2 N (p.g.) 
Z2 (p.g.) + (N-l) .e2 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Unl.verso 

Z = Nl.vel de confl.anza (bajo 

p = Probabl.ll.dad de éXl.to 

q = Probabill.dad de fracaso 

e = Error muestral. 

la curva normal) 

Obtenl.endo como resultado 21 beneficl.os, esta mues

tra de 21 bencfl.cios se dl.strlbuyó, según el método estr 

tifl.cado por cuotas, los cuales se detalldn a contl.nuaci· 

UNIDADES 
SECTOR BENEFICIADOR AGROINDUSTRIALES 

No. % 

Privado s 14 67' 

Cooperat.ivas de R.L. 4 19 

Cooperativas Sect.Ref. 2 9 

INCAFE 1 5 

TOTAL 21 100 

MUESTRA DE BENEFICIOS 

1- Bencfl.cl.o San Andrés Santa Ana 

2- Beneficio Río Zarco Santa Ana 

3- Beneficl.o El Trapiche Santa Ana 

4- Benefici.o La Mica Chalchuapa 

5- Beneficio El Tazumal Chalchuapa 

6- Benefl.cio Montealegre Chalchuapa 
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7- Beneflcio Curazao -

8- Beneficlo 98 

9- Beneficio San Antonio 

10- Beneficlo El Dldrnante 

11- Beneficlo Venecia 

12- Beneflclo La Chlna 

13- Beneflcio Cantarrana 

14- Beneflcio Mecafé 

COOPERATIVAS DE R.L. 

15- La MaJada 

16- Tres Puertas 

17-- Los Ausoles 

18- Cuzcachapa 

COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO 

19- Las LaJas 

20- San ISldro 

INCAFE 

21- INCAFE Chalchuapa 

La Llber'cad 

Juayúa 

I/a Libertad 

Juayúa 

Chalchuapa 

Santa Ana 

Santa Ana 

NeJapa 

Juayúa 

Santa Ana 

Ahuachapán 

Chalchuapa 

Sonsonate 

Sonsonate 

Chalchuapa 

Para los ~ngenios procesadores de caña de azúcar¡ s' 

visi6 INAZUCAR Proporclonando el llstado de lngenlos que 

labora en la zafra 85/86, que es el siguiente: 
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1- Central Izalco Sonsonate 

2- La Cabaña La Llbertad 

3- El Angel La Llbertad 

4- Jiboa San Vicente 

5- San Franc1.sco 

6- Chanmlco La Libertad 

7- La Magoalena Santa Ana 

8- Chaparrastlque San Miguel 

9- El Carmen Sonsonate 

10- Ahuachapán Ahuachapán 

Después de obtenlda esta lista se optó por entrevis ~ 

tar el 60%, porcentaJe representativo de estos ingenios 

debldo a la limltante de tiempo y el alto costo no se pu

do entrevlstar el universo por estar dispersos en dlfe

rentes zonas del país. 

MUESTRA DE INGENIOS 

Central Izalco 

La Cabaña 

El Angel 

Jiboa 

Chanmlco 

La Magdalena 

EMPRESAS PROCESADORAS DE ALGODON 

Se visitó la Cooperativa Algodonera en la cual mani 

festaron que para el año 86/87, sólo se encontraban labo 

rando los planteles sigulentes: 



Papa Ión 

La Carrera 

Entre Ríos. 
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De éstos solamente se entrevlstaron La Carrera y En 

tre Ríos que representan el 60% del total de los plante

les activos. 

EMPRESAS PROCESADORAS DEL CAMARON 

Según CENDEPESCA las empresas que procesan el cama

rón son las slguientes: 

Atarraya, S.A. 

Pezca 

ACOPUERTO DE R.L. 

EXPORCASA 

Procesadora San Mlchelle 

Pesquera Industrial 

Promarisal 

Marlna del Pacíflco. 

De estas empresas se logró obtener lnformaclón de 4 

ya que en las otras no se tuvo acceso. 

Atarraya, S.A. 

Pezca 

Procesadora San Mlchelle 

Pesquera Industrial. 
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RecolecClón de Datos. 

Los cuestlonarios fueron pasados en los benef~clos 

de café a Admlnistradores y Gerentes, en los Ingenlos a 

los Superlntendentes y Gerentes de Producclón. Los plan 

teles algodoneros a Agentes y en las empresas procesado 

ras de camarón a los Gerentes Adrnlnlstratlvos y/o Geren

tes de Producclón. 
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