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INTRODUCCION 

Para la selección y delimitación de este trabajo "La 

Productividad del Trabajo de la Producc~ón Agricola en el 

Sector Reformado, Región r, periodo 1980-1987", hubo 

motivac~ones de tipo profesional en el sentido de adqui

ri r un mejor conocimiento y profundizar en un tema de 

relevancia e interes nacional. 

En el Capitulo r, Marco Teórico y Conceptual de 

Referencia, se ofrece un diagnóstico de la realidad 

salvadoreña, 

problematica. 

remontandose a los origenes de la 

Dichos origenes se dividen en cuatro 

momentos históricos; desde el Pre-colonial, hasta el 

actual, enfatizando en los aspectos que de una u otra 

forma contribuyen a clarificar el problema en la busqueda 

de alternativas de solución. 

Cada momento histórico se enmarca en determ~nado modo 

de producción dominante, segun el correspondiente 

desarrollo de las fuerzas productivas y su cultivo predo

minante. 

El Modo de Producción Capi talista Mercantil simple 

empieza entonces a descomponer y a engendrar formas 

económicas de Capi talismo, al llegar a cierto grado de 

evolución la Economia Mercantil creó premisas de su 

propia destrucción, lo cual culmina con la expropiación 

violenta del pequeño productor. Luego la extinción de 
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las t1erras eJ1dales y comunales dan lugar a la acumula

ción or1g1nar1a de cap1tal y la prop1edad cap1tal1sta se 

1mpone desde med1ados del slglo pasado. Al llegar al 

momento actual, la Reforma Agrar1a que se 1mplanta en 

1980, pretende revert1r el proceso y convert1r a las 

cooperat1vas formadas en un1dades auto-gest1onar1as. 

Para ello la product1v1dad del trabaJo se conV1erte en 

una de las cond1c1ones fundamentales que permi t1 ria el 

logro de tales obJet1vos. 

tual1za la productividad 

Por lo que luego se concep

del trabajo agricola baJO 

diferentes puntos de v1sta y se plantean ademas sus 

princ1pales determ1nantes, y algunos lnd1cadores para 

evaluarla, señalando f1nalmente el 1nd1cador a ut1l1-

zarse. 

El Capi tulo II plantea el problema fundamental del 

tema y lo circunscribe dentro de la realidad salvadoreña 

y dentro de la Reforma Agrar1a, plantea los efectos de la 

misma sobre la cal1dad de vida de la población, y los 

alcances y lim1taciones condensando estos en: aportar un 

trabajo de investigac1ón para utilidad de las cooperat1-

vas y señalando entre otros el momento soc1o-poli t1CO 

actual. 

Ademas plantea como principales obJetivos el conocer 

los pr1ncipales determ1nantes que lntervienen en los 

nlveles de productlvidad y algunos indicadores de la 

m1sma. 

En este mismo se ofrecen las hipótesls de trabaJo 

" 



generales y especificas, presentando ademas la opera-

cionalización de hipótesIs en variables y de estas en 

indicadores y se incluyen el Metodo de Estudio, el que 

establece el enfoque que lleva el estudio, las tecnicas, 

metodos e instrumentos a utilIzar y las unidades de 

observación. 

Se presenta en el mIsmo el Marco Muestral, en el que 
" 

se determina el universo de cooperativas, asi como el 

proceso de diseño de la muestra las cuales tienen la 

categoria de estratificada, proporcional, directa, alea-

toria y dirigida por tamaño de cooperativas y cultivos 

predominantes, estableciendose ademas el Estadistico Chi-

Cuadrado para la prueba de hipótesis. 

El Capitulo 111 resume los hallazgos en la investiga-

ción o sea los resultados de la encuesta "amarrados" a la 

información documental y a la teoria. A traves de esta 

se analizan los determinantes de la productividad, asi 

como algunos indicadores de la misma y el efecto de esta 

en las cooperativas y calidad de vida de los beneficia-

rios. 

El Capitulo IV, contiene la docimacia de Ho o sea el 

procedimiento de prueba de hIpótesis con la fInalidad de 

medir la significacIón estadistica. 

El Capitulo V contiene finalmente las conclusiones a 

las que se llega despues de la docimacia de Ho, asi como 

despues del analisis de Información en base a plan-

11; 



teamientos teoricos, objetivos e hipotesis. 

Cada Capi tulo lleva su correspondiente Referencias 

8ibliograficas, pero al final se presenta la 8ibliografia 

General y los anexos. 

lV 



CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO y CONCEPTUAL 

1.1 ANALISIS HISTORICO DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA 

1.1.1 Primer Momento Historico: Precolonial 

El territorio salvadoreño antes de la llegada de 

los españoles estaba poblado por grupos sociales de 

origen Azteca y Maya; Cuzcatlan dom1naba varios 

cacigazgos y existian otros como Izalco, Apanecatl, 

Tehuapan, Ocoxtepetl, Iztepetl y Guacotecti; la 

capital del principal cacicazgo, Cuzcatlan, se ubico 

en el lugar hoy conocido como Antiguo Cuzcatlan. 

La organizacion se fundamentaba en el regimen por 

tribus. En este momento historico de la Formacion 

Economico Social Salvadoreña el modo de produccion 

dominante era el tributario-despotico (1), el prin

cipal medio de produccion la tierra y la principal 

fuerza productiva el trabajo. 

Cuzcatlan era el mas poderoso de los cacicazgos; 

logro la hegemonia sobre los demas cacicazgos, los 

cuales en calidad de vencidos pagaban tributo en 

especie. Los cacicazgos vencidos tenian una vida 

mas o menos independiente con una naciente clase 

explotadora formada por los guerreros y sacerdotes 

quienes se apoderaban del incipiente excedente 
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economico, por lo que al interior de los cacicazgos 

y fuera de ellos existian relaciones de dominacion y 

dependencia. 

Todos ellos (la clase explotadora) no trabajaban 

pero eran mantenidos por el trabajo de los indige-

nas. La apropiacion del producto en esta forma es 

la caracteristica fundamental del modo tributario 

despotico, principio de la extraccion extra-economi-

ca del excedente de trabajo. 

El modo de produccion comunal (secundario), tenia 

la funcion especifica de producir los medios indis-

pensables para la subsistencia de la comunidad, con 

la ayuda de los medios de produccion y tecnicas 

agricolas rudimentarias. 

La mayor parte del producto de este trabajo era 

colectivo debido a que se repartia a la familia, 

mujeres y ancianos para el consumo; y del resto se 

apropiaba el gobierno (caciques, guerreros y sacer-

dotes) . 

En este momento historico se producen bienes con 

valor de uso ya que el fin primordial de la princi-

pal actividad economica, la agricultura, es la 

produccion de alimentos para la poblacion. 

El proceso de trabajo agricola de subsistencia, 

no permitia grandes excedentes; estos surgieron del 

intercambio en forma de trueque no generalizado en 

2 
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la organización económica. 

Los cultivos que caracterizaban este proceso los 
I 

designaba el cacique; cultivaban cacao, maiz, añil, 

balsamo, algodón, tabaco, frijoles, frutas y verdu-

ras tropicales, todos a excepción del cacao se 

realizaban en forma rotativa. La tierra en regimen 

de propiedad privada se limi taba a los caciques y 

guerreros; los sacerdotes tenian tierras de caracter 

publico; la gran mayoria de las tierras arables eran 

de propiedad comunal y las familias tenian el usu-

fructo anual, el cual era un beneficio que obtenian 

por el cultivo de la tierra. Cuando las familias 

indigenas no efectuaban ningun cul tivo perdian el 

derecho de la porción de la tierra otorgada o sea 

que sin trabajo los indigenas morian. Los pipiles 

desarrollaban durante el dia trabajo con caracteris-

ticas de esclavi tud, porque debian realizar largas 

horas de trabajo agricola y de construcción para su 

amo (cacique, sacerdote, guerrero), y luego realiza-

ban el trabajo para el sustento propio, de la 

familia, comunidad y el tributo. 

Inicialmente, el desarrollo económico estaba 

determinado por el bajo nivel de desarrollo tecno-

lógico de los objetos e instrumentos de trabajo y en 

general de las fuerzas productivas, traducido en una 

baja productividad del trabajo. Poco a poco se 
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desarrollan las fuerzas productivas y el hombre 

domina de mejor manera los instrumentos de trabajo 

incrementandose la productividad del trabajo refle-

jada en mayores unidades de producción y en el mayor 

excedente económico. A partir de aqui, la lucha por 

la hegemonia se intensifica y surge la división de 

clases diferenciandose en los siguientes estratos: 

nobles (pipilintin), comerciantes (pochteca), arte-

sanos (amanteca), plebeyos (macehualtin) y esclavos 

(tlatlacolin) (2). La división natural del trabajo 

se profundiza hasta justificar el intercambio intra-

comunal de productos, apropiandose asi las clases 

dominantes de una parte de la riqueza social. Toda 

esta estructura económica fue aprovechada por los 

españoles para la implantación del siguiente momento 

histórico, la Colonia. 

1.1.2 Segundo Momento Histórico: La Colonia 

El periodo de conquista y colonia, se desarrolló 

du rante los siglos XVI al XVI I I , el cual significo 

el agotamiento de las riquezas minerales para unos 

paises; y para otros, como el caso de Cuzcatlan, la 

explotación de los principales factores productivos 

(la tierra y el trabajo del hombre). 

El modo de producción domi nante en la epoca 

colonial fue el tributario despótico basado en el 
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sometimiento económico de la población indigena, 

obligada a tributar despiadadamente, despojandola 

gradualmente de su tierra y sometiendole a esclavi-

tud. Esto fue necesario debido a que para los 

españoles el motivo de la conquista era la obten-

ción de riqueza, y el trabajo era indispensable para 

la produccion de bienes mercancias, ya que como lo 

dice Spiridonova "El trabajo es trabajo cristaliza-

do o fuerza de trabajo convertida en producto" (3). 

La ley economica fundamental de este modo de 

produccion fue la creacion de valor o produccion de 

bienes mercancias para el cambio social, es decir, 

la satisfaccion de las necesidades de otras per-

sonas. Las relaciones de producción se basaron en 

la propiedad privada de los medios de produccion, 

por lo que se establecieron relaciones de dominio y 

subordinacion. 

Para el logro de lo anterior organizaron la base 

economica con fines de intercambio, se ampliaron los 

cul tivos, se introdujeron nuevos medios de trabajo, 

y sin embargo, la produccion se recargo en uno o dos 

renglones. Este proceso determino asi el caracter 

monocultivista y monoexportador que hasta en la 

actualidad predomina en la economia nacional. 

Coexistiendo con el modo de produccion dominante hay 

un nuevo modo de producción: el capi talista en su 

5 
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fase mercantilista, basado en la division social del 

trabajo, division de clases, propiedad privada de 

los medios de produccion y del producto y en la 

separacion de la agricultura e industria. Este 

tenia como finalidad satisfacer el cambio, la venta 

(interna y externa) lo cual crea anarquia en la 

produccion, competencia entre los productores, y 

enriquecimientos de unos y pobreza de la mayoria. 

Los productores de mercancias se convierten en 

bu rgueses capi talistas y se introducen al mercado 

europeo; los bienes mercancia son objeto de cambio o 

vendibles a condicion de que posean valor de uso; el 

que se vuelve social a traves del intercambio, la 

compra y venta. 

Las modificaciones en la estructu ra socio eco

nómica dieron origen a la formación de unidades 

económicas como la encomienda y el repartimiento. 

La encomienda fue el instrumento inicial de expro

piación de la tierra. El principal conquistador 

asignaba para su provecho, a los otros españoles, 

una parcela o predio de regular proporcion junto a 

poblados indigenas, asegurando de esta forma la 

fuerza de trabajo. 

El repartimiento fue el instrumento que normó las 

relaciones de producción entre la gran masa de 

indigenas expulsados de sus tierras y los terrate-
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nientes colonos; "el repartimiento fue la pieza 

clave del sistema economico de la colonia" (4), ya 

que este garantizo la produccion material para los 

españoles. El repartimiento, el riguroso control de 

los indigenas a lo largo de los tres siglos 

coloniales, fue el mecanismo dentro del cual quedo 

atrapado el indigena por ser este el instrumento de 

extraccion extraeconomica del producto que carac-

terizo este momento, lo cual era necesario para 

satisfacer el estimulo del comercio colonial. 

El desarrollo de la encomienda genero pugna entre 

corona y colonia por la apropiacion del tributo, 

esto origino el surgimiento de una nueva unidad 

economica agricola denominada hacienda (5). 

A fines del siglo XVIII los españoles forzaron a 

los indigenas a crear sus acentamientos en la peri-

feria de las haciendas para disponer de fuerza de 

trabajo en el momento oportuno. 

Posteriormente el repartimiento fue modificado de 

tal manera que los indigenas ya no eran enviados por 

tandas semanales, sino en las temporadas de mayor 

actividad agricola. Esta epoca era inoportuna para 

los indigenas porque sus tierras comunales tambien 

necesitaban cultivarse. Bajo el sistema de reparti-

miento por semana rotativa el mercado interno de 

granos basicos se abastecia mayormente por las 
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haciendas y entraban en competencia con los produc-

tos de los indigenas. 

El sistema de trabajo español estuvo definido por 

tres principios: la coerción a traves de los repar-

timientos, en donde la voluntad de los indios no 

cuenta y se les priva de la posibilidad de discutir 

la paga, la rotacion establecida semanalmente y la 

remuneración forzada. 

Los cultivos predominantes fueron: cacao, balsamo 

y añil. El cacao, cultivo de existencia precolo-

nial, permitia obtener una productividad del trabajo 

elevada del grano debido al uso de tecnicas avanza-

das, motivo por el cual los españoles se con-

virtieron en protectores de la forma de cultivo 

existente y se dedicaron a organizar la recoleccion 

y venta del mismo. A finales del siglo XVI, El 

Salvador llego a ser uno de los mayores productores 

de cacao. La circulacion de la renta cacaotera a lo 

largo de los tres ultimos siglos de la colonia, 

permitió un proceso de acumulación de capital local 

(ubicado casi exclusivamente en Sonsonate). Esto 

origino una lucha entre los encomenderos, que se 

apropiaban de grandes cantidades de la produccion 

mediante el impuesto y los tributos, y los co-

merciantes que compraban el producto directamente al 

indigena. La lucha susci tada, la creciente compe-
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tencia de las plantaciones establecidas en otros 

paises, y el maltrato de que era objeto la población 

indigena, como represalia por no querer enseñar a 

los españoles dedicados a ese cul tivo sus tecnicas 

para combatir plagas, suscito la declinacion del 

cultivo en el siglo XVI I I. Algunos autores 

sostienen que la razón para la declinacion del 

cul tivo se explica en terminos de una "incompatibi-

lidad final, entre la forma de comprender la tierra 

por su cul tivador y las demandas que le imponia un 

sistema ajeno a el" (6). 

Debido a la expansion industrial textil en Euro-

pa, el descubrimiento del añil por parte de los 

españoles en estas tierras, significo para la corona 

la posibilidad de poder competir en el naciente 

mercado y obtener mayor plusvalia, por lo que con 

este cultivo se configuro nuestra dependencia en el 

mercado mundial de valores. De acuerdo con Martinez 

Pelaez, esta actividad quedo en manos de los espa-

ñoles por considerar que la unica forma de obtener 

un crecimiento rapido en el suministro del añil, era 

dedicandole "tierras propias, emplear indios en su 

cul tivo y vigilar su manipulación en molinos espe-

cialmente construidos para ello" (7). 

El proceso de trabajo del añil demanda mucha 

tierra fertil y el uso extensivo de la fuerza de 
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trabajo, por esta razon el explotador del añil 

necesi taba trabajadores que residieran permanente-

mente en su hacienda. Por ello daba cabida a 

aparceros, colonos o agricultores arrendatarios. 

Ademas se reclutaba fuerza de trabajo de reserva 

obligada a trabajar a traves de los repartimientos 

en los obrajes en condiciones infrahumanas y con 

jornadas de trabajo prolongadas. Tal si tuacion 

provoco un decremento de la poblacion similar a la 

que hubo en el cacao. La corona preocupada por la 

disminucion en los tributos, dicto leyes para prote-

ger la fuerza de trabajo. 

Bajo la anterior forma de dominacion se consti-

tuye el añil en otro producto eslabon para la acumu-

lacion de capi tal de las clases explotadoras de la 

epoca: fortificandose con la implementacion de 

algunos impuestos, que fueron formas directas de 

extorsion economica, entre ellos podemos ci tar los 

siguientes: 

a. Tributo: era pagado por los indios varones entre 

los 18 a los 50 años. 

b. Diezmo: lo pagaban los indios a la iglesia. 

c. La Alcabala: es otro tributo de un tanto por 

ciento de la venta o la permuta que paga el per-

mutador al fisco. 

d. La Garita: era un impuesto municipal que ordenaba 
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pagar un porcentaje en la entrada de las poblacio-

nes en mercancias, generas o frutas. 

e. La Primicia: es un impuesto creado como diezmo, 

para beneficio de la iglesia y consisten en que 

la primera parte se cuenta de las frutas recolec-

tadas de la tierra o de los ganados de crianza de 

ellos. 

f. Censo Pecuniario o Censo Fructuario: era pagado 

por los "colonos" o individuos que vivian en los 

latifundios al "latifundista". 

g. El Ejido: es un impuesto municipal que pagaban 

los vecinos de una población a su respectiva mu-

nicipalidad (8). 

Durante la dominación española coexistieron la 

idea antigua de posesión de la tierra que pertenecia 

a la comunidad y el nuevo ideal de posesión lndi-

vidual. Ambos encontraron su expresión en la tierra 

comun, el ejido. 

Al interior de las haciendas coloniales, segun 

Alejandro Marroquin, se consolida la correlación de 

clases en el medio rural de la manera siguiente: 

clase patronal (el hacendado), clase media (capa-

taces, empleados y capellanes), clases de pequeños 

campesinos sin tierra (los arrendatarios o aparceros 

de ciertas tierras de la hacienda) y clases de 
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trabajadores del campo (peones y mozos). 

La lucha por la tierra por parte de los hacenda-

dos, el numero creciente de pueblos ladinos que 

reclamaba su parte, y la defensa de la tierra por 

las comunidades durante años llevó finalmente, y 

como lo confirma Dagoberto Marroquin, a los espa-

ñoles criollos y algunos mestizos a gestar la inde-

pendencia, lo cual marca el inicio de un tercer 

momento histórico: el Estado-Nación. 

1.1.3 Tercer Momento Historico: El Estado-Nacion 

El tercer momento histórico, se ubica de 1821 a 

1939 al que corresponde la instau ración de la 

Republica (1839) Y la articulación incipiente del 

nuevo estado al mercado del comercio mundial, prin-

cipalmente de Europa y Estados Unidos de Norte 

America, los que se expanden en su fase competitiva 

y manufacturera. Estos poco a poco se extienden en 

dos conjuntos de intercambio con funciones 

di fe rentes "los intercambios entre el centro y la 

periferia y los intercambios internos del centro" 

(9), dandose asi dos formas basicas de acumulación 

de capital: la central y la periferica. Los vincu-

los económicos entre los paises que intercambiaban 

se estructuran en relaciones de dominio y supedita-

ción por el intercambio desigual, y la diferencia 
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del nivel de productividad del trabajo que facilita 

ganancias extraordinarias para los paises centrales. 

En este orden establecido centro-periferia, los 

trabajadores agricolas ya no transfieren excedente 

directamente SIno que el producto de su trabajo les 

es extraido bajo un nuevo mecanismo: "la coacción 

económica" (10). Los trabajadores libres reproducen 

el producto durante el proceso productivo por un 

salario inferior a lo que produce, el cual bajo esta 

libertad se convierte en su unico medio de subsis-

tencia. Por eso como bien lo mencionó Hector Diaz 

Polanco: "El haber formado esos mecanismos económi-

cos de apropiación de trabajo ajeno sin retribución 

y si tuarlos en el nucleo mismo del sistema, es el 

gran invento del capitalismo" (11). 

El Salvador se inserta a este modelo en condi-

ciones inferiores a otros paises latinoamericanos; y 

por ello reinicia y fortalece hasta donde le es 

posible la exportación del añil, cacao y algodón, 

consolidando los vinculos con el comercio mundial. 

En el desarrollo de la producción mercantil, los 

intercambios determinan la producción porque ello 

maximiza la obtención de plusvalia. Para ello se 

adoptan politicas de intercambio que permitan la 

practica del comercio sin frenos o trabas para los 

bienes manufacturados hacia las colonias, y de 
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materias primas, minerales preciosos y productos 

agricolas hacia los paises centrales porque "la 

transformación de los valores internacionales en 

precios internacionales implica la transferencia de 

valor de algunas naciones a otras" (12). 

En El Salvador a medida que la productividad del 

trabajo aumentaba las empresas se hacian mas 

fuertes, lo cual creó una contradicción fundamental 

entre criollos y conquistadores en relación a la 

extracción de riqueza. Ambos tenian el propósi to 

comun de extraerla al maximo y por esto se estorba-

ban. Los cambios de poder en Centro America y el 

sentlmiento de suficiencia y rebeldia f rente a 

España solidifica el antagonismo entre estos y 

representa la principal contradicción de la sociedad 

capitalista. 

Habiendose despojado de la camisa de fuerza que 

significa el poder colonial, los criollos salvadore-

ños tienden a consolidar su poder sobre los mestizos 

e indios a nivel del proceso de la producción y 

circulación de mercancias. Luego de haber compren-

dido la debilidad de su sistema monoexportador, 

trataron de impulsar politicas de dlversificación de 

la producción buscando la reproducción de su inci-

piente capital. Los productos con los que se 

acelera la acumulación de capi tal y que son objeto 
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de explotacion son el cafe, algodon y caña de azu-

caro 

El crecimiento de la producción de cafe, el 

algodón y la caña de azucar requiere acumulación 

inicial, y tierras idóneas. Para ello fue nece-

sario despojar a los pobladores que vivian en las 

comunidades indigenas y ejidales a traves de medidas 

legales cuyo contenido fue la expropiación de 

tierras y la garantia de mantencion de una reserva 

de fuerza de trabajo necesario para garantizar la 

produccion, recoleccion y mayor acumulacion de 

capital por parte de los terratenientes. 

La conformacion de la reserva de fuerza de traba-

jo junto a la expropiacion de la tierra constituyen 

"el arma de coaccion sistemática" (13), la que se 

complementa con el libreto de jornales que era el 

registro de control idoneo para el cumplimiento de 

las leyes. Estas medidas se resumen en las si-

guientes: 

a. Decreto de diciembre de 1856, que establecia que 

la condicion indispensable para adquirir una 

parcela de tierra, era que por lo menos 2/3 de 

ella debian dedicarse al cultivo del cafe. 

b. Acuerdo gubernativo de septiembre de 1858, el 

cual estipulaba que cualquier persona que tuviera 

1/3 de su tierra plantada de cafe podia sollcitar 
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de dueño en lugar de arrendatario, mientras que 

los que no hablan plantado cafe perdlan todc 

derecho de reclamar la propiedad. 

c. Primera ley de extinción de ejidos, decretada en 

1881, con la cual se inicia la expropiación y 

división de la gran propiedad comunal. 

d. Decreto del 26 de febrero de 1882, a traves del 

cual se ordenaba al administrador de cada comuni-

dad limi tar la tierra comun entre los miembros 

que pasaban a convertirse en propietarios de la 

zona que ocupaban; decreto conocido como ley de 

extinción de tierras comunales. 

e. Segunda ley de extinción de ejidos decretada en 

mayo de 1882, con el propósito de rematar la 

propiedad comunal que subsistla. 

f. Decreto de 1893, considerando las complicaciones 

legales que hablan impedido la aplicación 

completa de la ley de 1882, con este decreto se 

estableció que no era necesario presentar prueba 

de derecho primario para la consecución de un 

titulo por gobierno. 

g. Ley de tributación de terrenos rusticas decretada 

en 1897, con ella se ordenó a los alcaldes vender 

la tierra comun que prevalecia tan pronto como 

fuera posible (14). 

Dentro de la legislación laboral para fortalecer 
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la expropiación gradual de la tierra se crearon la 

"ley de la vagancia", la policia rural para perse-

guir a los "vagos" y llevarlos en forma coercitiva a 

trabajar a las plantaciones y la "habili tación", la 

cual contenia basicamente el compromiso de pago 

forzado, anticipado y justificativo del envio vio-

lento de los indigenas a las haciendas. Con todo 

este marco legal creado se evidencia que el capi-

talista agricola reconoce que la fuerza de trabajo 

es el elemento dinamico que modifica la naturaleza y 

por tanto la unica creadora de valor por lo que este 

momento histórico "consuma la expoliación de tierra 

al indigena y campesino" (15) cuyos efectos inmedia-

tos fueron la al ta concentración de la tierra y la 

acumulación rapida de capital como otro factor de la 

genesis del conflicto de clases en el pais. Lo que 

sucedió en esta epoca fue un cambio de mecanismo de 

extracción cambiandose la explotación asalariada 

fundamentada esta en la desvalorización que sobre el 

hombre se tenia, lo cual permi te que se le abonen 

salarios sumamente bajos y que sus condiciones de 

vida sean de subsistencia. Los cambios de la colo-

nia al Estado-Nación fueron cambios en el mecanismo 

de extracción, el cual se fortalecia por la via del 

intercambio de valores entre centro y periferia, por 

el aumento de las exportaciones y circulación inter-
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nacional de capital y por el valor internacional de 

la mercancia cuyo beneflcio fue exclusivo de los 

capi talistas, agrarios y en menor cuantia para los 

paises de la periferia en relación a los del centro, 

o sea bajo relaciones de explotación y dependencia. 

El cafe era conocido desde 1776, en los departa-

mentas de Ahuachapan y Santa Ana, pero su cultivo 

con fines comerciales comenzó a fines del siglo XIX, 

en 1864 con la descomposición de la estructura 

precapitalista basada en el añil (ver anexo 1). El 

cafe requiere de mas cuidados que el añil, tiene que 

pasar un tiempo en almacigos o viveros y solamente 

despues puede trasplantarse a los suelos elegidos, 

los que deben ser de clases I, II Y III es decir de 

los mejores. Entre la primera siembra y levanta-

miento del fruto pueden transcurrir aproximadamente 

de 3 a 4 años, por 10 que quien se dedica a esta 

produccion debe poseer suficiente capi tal para 

gastos que resulten del tiempo de desarrollo de los 

cafetos. 

Las plantaciones de cafe requieren un mayor 

numero de trabajadores de tipo estacional para la 

epoca de la recolección. Su proceso comprende dos 

fases: primera agricola (el cultivo, la recolección) 

y segunda industrial (el beneficiado). La primera 

requiere una combinación de fuerzas productivas de 
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bajo desarrollo (jornalero y mozo colono). El 

beneficiado constituye el proceso industrial del 

cafe en producto exportable, utiliza medios de 

produccion tecnificado, comblnada con una fuerza mas 

desarrollada de trabajo asalariado y con una marcada 

division del trabajo. 

El cultivo y la recoleccion se constituyen en la 

primera fuerza para la acumulacion de capi tal, la 

consecuente division del trabajo y el desarrollo de 

las relaciones de produccion capi talista. Para dar 

mayor movimiento al intercambio del cafe, se mejora 

la infraestructura y el gobierno salvadoreño realiza 

actividades como el primer prestamo, construccion de 

las carreteras entre San Miguel y La Union, se 

mejoro la comunicacion entre Acajutla, Sonsonate y 

Santa Ana, construccion de los puertos de Acajutla, 

La Union y La Libertad, construccion del ferrocarril 

en 1892; para lo cual se contrajeron deudas internas 

y externas, las que fueron asumidas por el Estado. 

La inversion de capital bancario se inicio en el 

pais en el año 1883 con una inversion de 485 mll 

dolares, año en que funciono el Banco de Londres y 

Montreal. 

El capital exportado estaba destlnado por lo 

menos, al area de produccion, benef lelOS y capi tal 

financiero, es decir orientado principalmente a 
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medios de transporte e instituciones financieras. 

Por lo que esta actividad es considerada como el 

inicio de la exportacion de capitales, como medio de 

ampliacion de mercados entre el centro y la perife-

ria y como garantia para la baja en la tasa de 

ganancia como consecuancia de los desequilibrios en 

la produccion. 

La exportacion de capi tales estimula la de mer-

canelas, ya que permite la modificacion de la 

estructura de la periferia. y el centro decide 

sobre la expansion de la producción siempre que se 

complan sus condiciones. 

La coyuntura internacional del cafe abrio espa-

cios para exportar algodon y caña de azucar princi-

palmente a Estados Unidos de Norte America, asi como 

a otros paises capitalistas centrales. Con el 

nacimiento de la industria japonesa y el deseo de 

Estados Unidos de Norte America de industrializar 

America Latina, los hacendados salvadoreños, dieron 

auge al algodono A partir de 1922, se 1nicia el 

cultivo de esta planta en la zona oriental. El 

gobierno preocupado por un posible fracaso y para 

prevenir posibles daños, contrato servicios de 

tecnicos norteamericanos, pero aun asi la catastrofe 

no se pudo evitar, y las plantaciones fueron invadi-

das por el gusano medidor. Dicha plaga destruyo un 
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90% de la produccion, provocando un desastre eco-

nomico a los hacendados que hablan invertido en la 

siembra y adquisicion de maquinas. 

Esto aunado al declive de los precios lnterna-

cionales provoco el abandono casi total del cultivo 

hasta 1930. 

En el cultivo del algodon se diferencia en forma 

significativa el capitalista-productor (explotador 

directo del cultivo en su propia tierra) y el ren-

tista (inversionista arrendatario de la tierra para 

el cultivo). 

Lo anterior se explica por dos razones fundamen-

tales: 

a. Las mejores tierras 1, 11 Y 111, necesarias para 

este cultivo, historicamente se ocncentraron en 

grandes propiedades o latifundios lo que genera 

la renta absoluta por el monopolio de la tierra 

y diferencial 1 por la productividad de la 

misma. 

b. Este cultivo requiere fuerte inversion por uni-

dad de supe rf icie, lo que combi nado con la 

cultivada susceptibilidad a plagas y 

enfermedades, hizo que algunos de los propieta-

rios de la tierra optaran por adquirir la 

superficie en forma arrendada. En la medida que 

este cul tivo ha demandado aun mas extension ha 
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pasado a utilizar tierras marginales, desplazan-

do otros productos y convirt~endo las tierras 

marginales en producto de renta diferencial II. 

Tanto los arrendatarios como los productores han 

logrado que se de un doble aporte de capital, el de 

capital tierra que perciba una renta fija; y el del 

capital explotación, cuya rentabilidad estaba en 

función del grado de existencia de la renta diferen-

cial l. 

La zona de explotación del algodón era la que 

antes se dedicaba a la ganaderia extensiva y produc-

ción de granos basicos, por lo que al igual que el 

cafe, el cultivo del algodón generó riqueza en 

detrimento de la producción de auto-consumo. El 

cul tivo del algodón aceleró el proceso de la renta 

diferencial II por la capitalización en las unidades 

productivas. 

La caña de azucar es una planta graminea que se 

cultiva anualmente, principalmente en Sonsonate, San 

Salvador y San Vicente; se siembra al sol y para su 

recolección requiere de bastante mano de obra y 

permite la utilización de medios de producción tanto 

en el cul ti vo, recolección, asi como tambien en su 

transformación en panela o azucar en las grandes 

empresas y para el beneficio requiere trabajo asa-

lariado. 
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En la producción de caña se distingue la produc-

ción mercantil simple (producción panelera) y la 

producción capitallsta (producción azucarera para 

los ingenios), históricamente la producción mercan-

til va siendo desplazada por la producción capi-

talista. 

Los valles interiores han sido los de mayor 

producción cañera, en lo que antes se habia dedicado 

al xiquilite, ganaderia y granos basicos, por lo que 

los campesinos han sido relegados a las laderas 

esteriles, obligandoles a vender su fuerza de traba-

jo, por salarios que no garantizan su reproducción 

en las epocas que los capi talistas lo demandan o a 

emigrar a la ciudad y convertirse en desplazados. 

El cultivo de la caña de azucar se fue 

desarrollando en el transcurso del siglo XIX hasta 

convertirse en producto de intercambio internacional 

duante los primeros años de este siglo. Los volu-

menes de exportacion entre los periodos 1921-1925, 

ocuparon el segundo lugar en importancia en relacion 

a productos exportados en ese periodo (Anexo 2), en 

las dos primeras decadas del siglo las exportaciones 

tuvieron un comportamiento erratico debido a la 

dependencia de precios del mercado internacional, 

por lo que al igual que el cafe y algodón, en el 

azucar el fenomeno de los precios genera una depen-
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dencia financiera creciente de la economia en rela-

cion a los productos de agroexportac~on. 

Las producciones de cafe, algodon y caña de 

azucar elevaron el desarrollo del capitalismo, el de 

la poblacion asalariada y pequeños propietarios. 

Al interior de este momento se producen crisis, 

por la contradiccion entre producto social y propie-

dad de los medios de producción y por la dependencia 

de la economia de los tres productos: cafe, algodon 

y caña de azucar; los capitalistas se inician en las 

transacciones financieras a traves de las exporta-

ciones de capi tales del centro a la periferia para 

la ampliación de mercados. Este mecanismo se inten-

si f ica como medio de obtencion de ganancias, y es 

asi que se crean las bases para que la exportacion 

de capitales se imponga sobre la exportacion de 

mercancias y se consoliden los grandes monopol~os, 

anunciandose de esta forma otro momento historico: 

el Estado Moderno. 

1.1.4 Cuarto Momento Historico: Estado Moderno (16). 

A partir de 1940, la formación Economica y Social 

se caracteriza por el papel que juega Estados Unidos 

de Norte America, como eje del sistema imperialista 

del proceso acelerado de internacionalizacion del 

capital (exportacion del capital), el cual surge 
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cuando las posibilidades de desarrollo del centro se 

agotan, y se reduce la tasa de ganancia. Es este el 

momento de consolidacion de las relaciones capi-

talistas en la agricultura de agroexportacion, de la 

incorporacion al proceso global de acumulacion de la 

produccion agricola, del desarrollo de servicios, 

del auge de la industria manufacturera de ensam-

blaje, de la urbanizacion y desarrollo de sectores 

medios y de la consolidacion del ejercito de desocu-

pados. 

La exportacion de capitales del centro, estimula 

la especializacion de la periferia, la cual bajo 

mecanismos modernos de extraccion junto al centro se 

conforma bajo la forma de capitalismo central y 

capital periferico en vias de constitucion. La 

reproduccion ampliada que caracteriza este momento, 

se evidencia por un intercambio desigual entre 

paises, zonas, sectores, ramas y poblacion, lo que 

implica a la vez desiguales remuneraciones a la 

fuerza de trabajo. 

A partir de este momento los grandes cap~talistas 

de la agroexportacion entraron al ciclo del capital 

financiero, controlando el proceso de produccion, 

circulacion material y social. 

El cafe, algodón y caña de azucar han sido la 

fuente basica de acumulación de los capi talistas, 
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quienes han rebasado estos subsistemas de producción 

y han entrado a desarrollar el resto de actividades 

economicas que les es permi tido por el proceso de 

valorizacion del capi tal, lo cual condujo segun lo 

menciona Arias Peñate en los subsistemas de agroex-

portacion, al establecimiento de la agroindustria. 

Entre 1943 Y 1948 existian 42 beneficios exporta-

dores de cafe, para cuya epoca el proceso de concen-

tracion de capi tal es bastante claro debido a que 

cuatro empresas de las mas grandes manejan mas de 

100 mil quintales de cafe, lo que les permite el 

control del 64.5% de las exportaciones (ver Anexo 

3). En 1948, El Salvador ocupo el tercer lugar 

dentro de las exportaciones, siendo los principales 

mercados para estas los Estados Unidos de Norte 

America y Alemania Occidental, quienes controlaron 

el mercado exterior del cafe salvadoreño. 

En 1978, el cafe genero 1,016 millones de colones 

o sea el 17.1% del excedente total generado por la 

estructura economica (17). Los niveles de produc-

tividad de la fuerza de trabajo fueron de 9.5 mil 

colones año/hombre (18), obteniendo los asalariados 

una minima parte de estos. En terminos generales el 

cafe ha mantenido su volumen de produccion; su 

crecimiento ha descansado fundamentalmente en cre-

cientes niveles de productividad de trabajo, en la 
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tecnologia y expansión de las areas cultivadas (19), 

y en las distintas formas de explotación y sobre 

explotación de la clase trabajadora. 

El Estado ha tenido una participación directa en 

ello, ya que ha implementado medidas para el 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

Las crisis del mercado internacional del cafe, 

han llevado a una mayor participación del Estado; 

desde 1961 a 1980 se han nacionalizado instituciones 

como el Banco Central de Reserva, Compañia Salvado-

reña del Cafe y la Banca. En 1980, el Instituto 

Nacional del Cafe (INCAFE) paso a ejercer el control 

directo del producto, al cual se incorporaron 16 

beneficios del Sector Reformado (pertenecientes con 

anterioridad a la burguesia cafetalera) siendo la 

producción de estas Cooperativas las de mas bajo 

volumen. 

Al igual que el cafe, tambien el algodón si rvió 

de materia prima para la industria. En 1942 se 

estabilizó su proceso productivo pero la extensión 

del area sembrada ha disminuido, porque la zona 

donde se siembra (departamentos de: Usulutan, La Paz 

y San Miguel) ha sido estrategica para acciones de 

sabotaje a la economia, razón por la que los capi-

talistas no propietarios prefieren no invertir en 

algodón. 
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La exportacion de algodon en el periodo 1962-1980 

crecio a una tasa media anual del 7.9%, habiendo 

sufrido caidas drasticas en los años 1960-1961 y 

1967-1969 por la caida de los precios interna-

cionales, y en 1978 por la baja en los rendimientos 

como resul tado de fenomenos climatológicos y de la 

si tuacion imperante en el pais. En 1980-81 el 

volumen de produccion presento una caida motivada 

principalmente por la reduccion del area cultivada, 

sin embargo los precios se incrementaron en un 21.2% 

(20). 

En 1978, los productores con producciones mayores 

a los 10 mil quintales de algodon obtuvieron un 

beneficio neto de 12 millones de colones. En con-

traste, el ingreso promedio de 1,517 familias, fue 

de ~1,262.00 en concepto de remuneracion por su 

fuerza de trabajo, bajo el supuesto de que se paga-

ban los salarios oficiales, dicha cantidad no era 

suficiente para reproducir la fuerza de trabajo. 

otro mecanismo de distribucion que caracteriza a 

esta actividad es la contratacion de mujeres y 
. 

menores de 16 años en las labores agricolas; debido 

a que la ley establecia una menor remuneracion. 

La al ta rentabilldad obtenida en esta actividad 

ha sido resultado fundamentalmente del comportamien-

to de los precios internacionales y de los precios 
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nacionales, tanto del algodón oro como de la 

semilla. La explotación y sobreexplotación en esta 

actividad se han profundizado como resultado del 

proceso de tecnificación en las fases agricola y 

agroindustrial, y ademas es significativo el nivel 

de acumulación obtenido por los grandes y medianos 

algodoneros, producto de los precios y beneficios 

(subsidios) recibidos por parte de la Cooperativa 

Algodonera. El origen de dichos beneficios esta en 

los pequeños y medianos productores, asi como el 

resto de la sociedad, fundamentalmente en la clase 

trabajadora y en los recursos canalizados en general 

a traves del Estado (21). 

La producción de caña de azucar se articula con 

el proceso industrial o molienda; el cual concentra 

fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades de 

transporte de materia prima. 

A partir de 1961 la Región Occidental se convir-

tió en la segunda región en importancia, y desde esa 

fecha a 1975 el cultivo tiene una expansión nacional 

muy importante con un incremento del 77% (22) como 

resul tado di recto de mejores tecnologias en la 

producción agricola. 

Durante los ultimos 20 años la superficie sembra-

da se incrementó debido a la cuota garantizada por 

el mercado de Estados Unidos de Norte America al 
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dejar de comprar azucar en Cuba por la Revoluc~on de 

1958. Por otro lado el subsidio directo de la 

poblacion al pagar por el azucar precios superiores 

a los internacionales, ha determinado ese incremen-

to. El Estado también ha subsidiado este cul tivo 

con créditos, exenciones de impuestos, asistencia 

técnica e investigacion agricola gratis. Sus ni-

veles mas al tos de produccion se alcanzaron entre 

1970 Y 1979. 

A partir de 1979, la superficie cultivada empezo 

a descender como resul tado de la crisis social 

generalizada, el descenso de los precios afecto la 

produccion del capital, y produjo disminucion en las 

ganancias de los capitalistas. Debido al riesgo de 

la actividad agricola los ingenios empezaron a 

disminuir las areas cultivadas retirandose en 1980 

por completo de la actividad agricola. Los salarios 

pagados en este cultivo evidencia una tasa de explo-

tacion bien elevada de la fuerza de trabajo. El 

grado de pobreza y las deficientes condiciones de 

reproduccion de la fuerza de trabajo en esta activl-

dad eran mayores ya que los salarios por si mismos 

permiten niveles de sobreexplotacion debido a que no 

son suficientes para la reposicion de las fuerzas 

gastadas. 

Los cultivos del cafe, algodon y caña de azucar 
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por sus elevados niveles de productlvidad han defl-

nido la concentración, centralización del capital y 

reproduccion del mismo mientras que la poblacion 

acentuó su empobrecimiento e indignación, lo cual 

posteriormente provocó alzamientos por la demanda de 

su tierra y sus derechos, tales como los de 1932 y 

1950; a raiz de esto el gobierno reconoce la necesi-

dad de modificar el regimen de tenencia y uso de la 

tierra. 

En la de cada del 70 el periodo de lnestabilidad 

politica y agitación social permiten la implementa-

ción de una nueva estrategia y desarrollo de la 

sociedad dentro de los marcos y limites injustos 

impuestos por el sistema capitalista, y en ese 

sentido se intentó una modernización estructural de 

la sociedad. Es asi como el Coronel Molina sostiene 

el esquema de la llamada Transformación Agraria, 

fundamentada en la seguridad social, que plantea la 

necesidad de superar el estancamiento económico y 

desajustes sociales politicos que genera la estruc-

tu ra social del pais. Debido al reconocimiento de 

que el sector agrícola es el mayor generador de 

valor en la economía se pretende una Reforma Agraria 

que permi ta movilizar transferencias a otros sec-

tores, ampliar el mercado interno y mlnimizar el 

conflicto social. En junio de 1975, se crea la 
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insti tucléJn que coordinaria el proceso de Reforma 

Agrarla (ISTA) antes ICR (Instltuto de Colonlzación 

Rural). 

El primer Proyecto de Transformación Agrarla, 

comprendia una extensión de 58,074 hectareas, 

localizadas en aproximadamente 10 municipios de los 

departamentos de Usulutan y San Miguel (Art. 2 del 

Decreto) y los limi tes de tenencia oscilaban entre 

las 3 Y 35 hectareas (Art. 3) (23). 

Las zonas mencionadas poseian indices bajos de 

productividad y aguda concentración de la propiedad 

de la tierra en la cual solamente 5 propiedades 

poseian 17,318.73 manzanas, en tanto 2,483 propie-

dades poseian unicamente 5,006.43 manzanas y las 

condiciones de vida de la población que habitaba la 

zona eran realmente alarmantes. 

El area especifica en la que se iba a realizar 

dicho proyecto era una de las mas desarrolladas 

socialmente y de esta manera provocar la pretendlda 

modernización estructural del sistema al menor costo 

posible. Este proceso era un simple traspaso mer-

cantil de la tierra de los campesinos hacia los 

propietarios en el sentido de que habia que pagar 

clerta cantidad de dinero a manera de indemnización, 

lo cual nos muestra el nucleo esencial del tipo de 

Reforma Agraria de que se trataba. Despues de la 
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promulgación del decreto del Primer Proyecto de 

Transformación Agraria, siguió una fuerte y agria 

confrontación entre las fuerzas de la clase domi-

nante y el Estado, las cuales fueron polarizadas y 

condujeron a la postre al fracaso del proyecto. 

Desde entonces surgieron organizaciones como FARO y 

ANEP, cuyo unico interes era detener el proceso 

historico, ante el peligro de perder la riqueza 

acumulada a costo del trabajo de los asalariados. 

El bi nomio la ti fundio-mi ni fundio que caracteriza 

a El Salvador responde a la logica de las relaciones 

de explotacion capitalista prevaleciente en el agro, 

relativo a la adecuacion del minifundio al latifun-

dio, en donde el segundo se perfila como la base del 

poder en la produccion economica social existente, 

mediante lo cual este recibe del primero la fuerza 

de trabajo requerida en las epocas de recoleccion de 

cosecha, obteniendo los primeros, bajas remunera-

ciones, alimentos a precios injustos que afectan su 

calidad de vida. En las tierras de los minifundis-

tas abandonadas de asistencia tecnica y credi ticia 

descansa un alto porcentaje de producción de alimen-

tos basicos para la poblacion. 

A lo largo de las ultimas decadas y en forma mas 

acelerada en el periodo 1975-1979, se hizo evidente 

que las estructu ras económicas, sociales de El 
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Salvador, eran incapaces de satisfacer las aspira-

ciones de las mayorias populares en tanto que casi 

la totalidad de elementos de estas estructuras, 

instituciones, relaciones y mecanismos estaban 

organizados y funcionaban en beneficio de una mino-

ria que monopolizaban y disfrutaban del poder y la 

riqueza (24). 

Despues del fracaso de la transformación agraria 

la estrategia de "modernización estructural" que 

impulsaba el regimen a traves de la transformacion 

nacional, pierde totalmente vigencia y ya no se 

habla de reformas. 

En 1977 se i ntensi f ican las rei vi ndJ.caci ones 

laborales; la coyuntura electoral creó un clima de 

fuerte agitación popular, pretendiendo los partidos 

populares conquistar el poder a traves de sus movi-

lizaciones, por lo que la represión y los movimien-

tos populares se vuelven mas fuertes y son notables 

las manifestaciones y las huelgas por parte de los 

asalariados, hasta que el 15 de octubre de 1979, la 

Junta Militar da un golpe de Estado, planteandose el 

objetivo de sacar adelante el pais de la crisis en 

que se debatia. Esta primera Junta se propone 

realizar reformas pero encontraron el obstaculo de 

las fuerzas pro-oligarquicas, desencadenando la 

desintegración de la primera Junta. En medio de 
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esta profunda inestabilidad politica el PDC (Partido 

Democrata Cristiano), se puso a la disposicion de la 

Fuerza Armada para ca-gobernar, previo a la acepta-

cion de un programa minimo que contenia algunos 

elementos en lo poli tico y socio-economico, tales 

como: la exclusion de algunos representantes de la 

empresa privada, dialogo urgente con las organiza-

ciones populares para viabilizar el proceso de 

pacificacion y la realizacion de una Reforma 

Agraria, Nacionalizacion de la Banca y del Comercio 

Exterior, contando el proyecto para fortalecerse con 

el apoyo de Estados Unidos de Norte America. El 

marco economico en que se viabiliza el nuevo progra-

ma de gobierno era catastrofico, con deficit fiscal, 

fuga de capi tal, elevado indice de desempleo, etc. 

Es pues esa la razon de considerar a la Reforma 

Agraria implementada por la Junta Militar Democris-

tiana como una estrategia de control social y con 

rasgos claramente militares (25). 

La Reforma Agraria en 1980 tiene como objetivo 

general la modi ficacion de las actuales formas de 

tenencia de la tierra en el pais y se concibe como 

"la transformacion de la estructura agraria del pais 

y la íncorporacion de su poblacion ru ral al 

desarrollo economico, social y poli tico de la na-

cíón", mediante la susti tución del sistema la ti fun-
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dista por un sistema justo de propiedad, tenencia y 

explotacion de la tierra, basado en la equi tativa 

distribucion de la misma, la adecuada organizacion 

del credi to y la asistencia tecnica integral para 

los productores y el campesino a fin de que la 

tierra constituya para el hombre que la trabaja base 

de su estabilidad economica, fundamento de su pro-

gresivo bienestar social y garantia de su libertad y 

dignidad (26). 

Bajo esa concepclon y con el afan de solucionar 

los problemas que concluyeron en la efervescencia 

social en 1979, se implementa el proceso de Reforma 

Agraria con los siguientes objetivos: 

a. Aumentar la produccion y productividad modifican-

do al mismo tiempo la estructura productiva actual 

b. Elevar los ingresos de la familla campesina y mejo· 

rar su distribucion. 

c. Modificar la estructura de ocupacion mediante el 

aumento del promedio de dias efectivos de traba-

jo, por persona, y disminucion de la estacionali-

dad del empleo agropecuario al abrir nuevas 

fuentes de trabajo (27). 

Todos los aspectos mencionados en el concepto y 

objetivos, tienen un efecto relevante en la produc-

cion y productividad agricola, cuyo cumplimiento 

implicarla un desarrollo agricola inmediato o sea 
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una ampliación del mercado interno, redistribución 

del ingreso, disminución del analfabetismo, mejoras 

en la vivienda, salud, etc. 

En relación a la productividad agricola, R. 

Bodomin sostiene que en las formaciones sociales 

subdesarrolladas, la elevación de esta es el unico 

medio que puede crear un mercado interno. capaz de 

favorecer la instalación de un aparato industrial 

que permita estimular un proceso integrado de creci-

miento. 

Al considerar las variables producción, produc-

tividad y mejoras sustanciales en las condiciones de 

vida, dentro del proceso reformista salvadoreño no 

solo se pretendla lograr el proceso mencionado sino 

aun mas, se pretendió implementar un modelo de 

desarrollo, de acuerdo al concepto de desarrollo 

económico de Ramón Hernandez por lo que la Reforma 

Agraria debla generar en forma acelerada un 

desarrollo agrlcola, principalmente en el area 

afectada. 

1.2 PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR REFORMADO 

1.2.1 Definiciones de Productividad del Trabajo 

En general, la productividad siempre se ha 

presentado como un indicador de rendimientos, como 

37 

BI8110TECA CIED\!T~~ 
C~D~!lmr.lQl:.lIao om rli1> r.:la~\J8C '--------------



un cuociente entre resul tados obtenidos y recursos 

comprometidos. Tratar de conceptualizarla implica 

la presentación de varios conceptos, dentro de los 

cuales se mencionan: 

El rendimiento, eficiencia de la actividad 

productiva de los hombres expresada por la correla-

cien entre el gasto de trabajo (en escala de la 

sociedad de una rama, de una empresa o de un solo 

trabajador), y de la cantidad de bienes materiales 

producidos (establecidos en dlnero o en especie) en 

una unidad de tiempo; y se determlna por la cantidad 

de tiempo invertido en elaborar la unidad de produc-

cien (28). "La productividad del trabajo es la 

eficiencia de la actividad productiva expresada por 

la relación entre los recursos de mano de obra 

utilizada y la cantidad de bienes y servicios produ-

cidos en una unidad de tiempo" (29). otro concepto 

es las cantidades de horas-hombre requeridas para un 

determinado ni vel de producción (30). y para 

finalizar, La productividad del trabajo (rendimien-

to, eficiencia) se manifiesta en la cantidad de 

producción elaborada por el trabajador en una unidad 

de tiempo (31). 

Tratar de precisar el concepto "Productividad del 

Trabajo", medirla o calcularla segun X ó y concepto 

impl ica el su rgimiento de problemas que tienen que 
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ver fundamentalmente con la medida escogida. 

La ciencia económica con el fin de analizar las 

principales variables macroeconómicas dentro de su 

rol, tiene que realizar la medición del cuociente 

estudiado. Pero en forma previa al acto de medición 

debe conocer la naturaleza, su dimensión cualitativa 

o esencial, la cual determinara la medida del fe

nómeno. 

Para este estudio la dimensión cualitativa de 

dicho cuociente es el proceso de trabajo y el 

desarrollo de las fuerzas productivas lo que en su 

snetido mas generico y abstracto estan implicitas en 

el proceso de interacción entre sociedad y naturale

za, cuyo contenido se ha caracterizado como activi

dad humana que busca transformar el entorno natural 

con el objeto de lograr bienes o "valores de uso", 

satisfactores de las necesidades humanas. 

Esta actividad especifica es la que se denomina 

trabajo y su contenido implica gasto de energia 

humana, aplicación de esta energia a una actividad 

de transformación y finalmente busqueda de ciertos 

resultados por parte del protagonista. La dimension 

cuanti tativa presenta un problema y es que intenta 

medir la productividad como un cuociente simple y 

comun, como la minimización del gasto y maximización 

de resu 1 tados . Ambas dimensiones, la cuali tativa y 
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cuantitativa, se conjugan en el analisis de loe 

resultados de esta investigación. 

La productividad obtenida en cada uno de los 

momentos historicos ya esbozados anteriormente, no 

se hubiera podido desarrollar SIn la estructura 

social coyuntural; ademas hubiera sido imposible sin 

estos llegar a adquirir y desarrollar las capaci-

dades y destrezas que el hombre logró a traves del 

contacto con los otros. Dicho de otra forma, la 

gradualidad en el incremento de la productividad del 

trabajo es el resultado de la interacción de los 

hombres en el proceso de trabajo y de sus habili-

dades y destrezas. 

Por ello la sociedad se visualiza como un sistema 

estructurador y organizador de las actividades del 

trabajo, o sea que define los modos de hacer, de 

realizar el trabajo mismo y las formas de relacio-

narse para su logro. 

El proceso de trabajo, fundamento de la produc-

tividad, es un proceso de interaccion sociedad-

naturaleza, a la vez un proceso de interaccion 

intra-sociedad; este opera como fundamento del 

primer proceso y es ineludible para su existencia. 

A cada momento histórico se le asocia un determina-

do nivel de productividad, cada momento social se 

mueve al interior de ciertos rangos de productividad 
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y posee un determinado potencial para desarrollar 

las fuerzas productivas sociales. Al conjuga r el 

resul tado de la productividad con el fenomeno del 

crecimiento economico, la deduccion obvia es: 

"crecimiento continuo a largo plazo de la produc-

tividad implica constantes mutaciones sociales, 

constantes transiciones de uno a otro sistema so-

cial" (32). 

1.2.2 Productividad, Progreso Social y Crecimiento 

El progreso social es un proceso que da lugar a 

niveles mas al tos de la productividad del trabajo 

por lo que, la superioridad o inferioridad de esta, 

en los diferentes modos de produccion puede califi-

carse segun los niveles de productividad con que 

opera cada momento historico. 

Las transformaciones, el traslado de un momento 

historico a otro o cambio social, supone reorde-

namientos que permi ten acceder a niveles antes no 

alcanzados de la productividad del trabajo. 

El proceso denominado progreso historico o 

desarrollo, en el presente, permite a la sociedad 

mejorar sus capacidades productivas y ha permitido 

un mayor poderlo, el domlnio y control de los proce-

sos naturales, llegando a manejar las leyes objeti-

vas en favor propio y permitiendo un papel creciente 
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a la ciencia y tecnologia, lo cual implici tamente 

produce desplazamiento del uso extensivo de la 

energia humana. 

Es caracteristica de las formaciones sociales y 

por tanto de la formación económica social salvado-

reña, la heterogeneidad estructural o la coexisten-

cia de modos sociales de producción diferentes, lo 

que a su vez determina heterogeneidad en los niveles 

de productividad, afectando esto en consecuencia 

la dinamica propia del crecimiento y desarrollo. 

Los problemas económicos desde la colonia hasta 

el Estado moderno se han caracterizado por crl.sis 

inherentes al sistema (desempleo, bajos salarios, 

condiciones de pobreza), las cuales encuentran su 

explicacion en la propiedad privada de los medios de 

producción, la cual da lugar a la desigual distribu-

ción del producto. 

1.2.3 Indicadores de Productividad del Trabajo 

1.2.3.1 La Productividad como Componente Intensivo del Pro-

ceso de Crecimiento 

La productividad juega un papel fundamental en el 

crecimiento, se define como: 

PIS = L.F. (Función de producción) (1) 

en donde: 
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PIS = Producto Interno Sruto; 

L = Total de horas trabajadas; 

F = Productividad hora de trabajo 

En consecuencia la productividad se define como: 

la participación por cada hora trabajada de 

todos los hombres empleados en el total de horas 

trabajadas. 

F = 
1 L 

aplicando logaritmo a la función (1) se tiene: 

Ln PIS = LnL + LnF, 

Luego derivando respecto al tiempo: 

d -ElJL x _L = Ji -1-_ XJ_ x -º-_L~L 
dT PIB d T L d T F 

Se obtiene rg = d _e..UL _L 
T PIB 

= Tasa de crecimlento del producto (horas). 

y derivando 

Y, 1 = d E x J = Tasa de crecimiento de la productividad 
d T F 

Las dos tasas resul tantes pueden medi r la con-

tribución relativa de la productividad al creCl-

miento del producto. 

En función de lo expuesto, la contribución de la 

productividad del trabajo al crecimiento del 
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producto se puede definir con los siguientes cuo

cientes: 

el = -Í_ = Componente intensivo del crecimiento 

rg 

CE = _1_ = Componente extensivo del crecimlento 

rg 

En las Formaciones Economico Sociales subde-

sarrolladas como la salvadoreña, el componente 

intensivo prevalece sobre el extensivo, debido a la 

tendencia creciente del desempleo y a la 

explotacion que sobre la fuerza de trabajo se 

ejerce. 

El problema generado por el cuociente como 

componente intensivo es que el trabajo se despliega 

a lo largo del tiempo, pero lo puede hacer con 

intensidades muy diferentes, por lo que a lo largo 

de una hora de trabajo la cantidad de trabajo 

gastada puede diferir segun su intensidad. Distin

guiéndose asi la magni tud extensiva de la jornada 

(o sea el tiempo de trabajo) y su magnitud intensi

va (o sea la intensidad con que funciona). 

El problema fundamental es como medir la inten

sidad sin viciar el indice de rendimientos que se 

busca manejar. 
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1.2.3.2 La Productividad como Calificacion de la Fuerza de 

Trabajo. 

Los dos indicadores que a continuación se pre-

sentan permiten una medicion que no involucra 

supuestos tan restrictivos como los indicados en 

el concepto, que eviten el compromiso de la visión 

tecnica subyacente y deje abierto el problema de 

los determinantes. Dichos indicadores son: 

es 

F 
2 

= -'ª
TVP 

En donde: 

Q = Producción fisica agregada 
a 

TVP = Trabajo vivo productivo (horas) 

Este incluye el trabajo con fines de produccion. 

El indicador F = 
3 

Q 

-1:L 
TVT 

En donde: 

Q = Producción flsica agregada 
A 

TVT = Trabajo vivo total 

Este incluye el trabajo total, aun aquel que no 

con fines de producción (administrativo, 

contable, etc.). 

Por lo que: 

F = 
1 

en donde: 

F (TP) y en donde TP = 
2 

TP = trabajo prOductivo 
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(PIB/L) = ~-ª_ 
TVP 

TVP 
TVT 

= (PIS 
L 

= ~) 
TVT 

Este indicador es mas representativo en cuanto a 

numeros en relación al anterior, porque f sólo 
2 

incluye el trabajo con fines de producción. Sin 

embargo la separación de lo que es trabajo produc-

tivo y no productivo es una tarea bastante comple-

ja y bastante dificil de realizarse. 

Los problemas generados con los coeficientes 

anteriores son similares a los de la intensidad de 

una hora de trabajo mas calificada que la de 

calificación media, un primer problema, de carac-

ter practico, se refiere a la complejidad de 

calificación productivo o no productivo, y en 

segundo se refiere al nivel relativo de las 

calificaciones. Ambas calificaciones pueden 

efectuarse en base a una escala de salarios o en 

juicios de valor, pero los dos procedimientos 

pueden resultar engañosos. 

1.2.3.3 Indicador sobre la Extension de la Jornada Actual 

de Trabajo. 

TVT 

POT 

JTa 

f 
4 

= 

= 
= 

= 

(POT) (JTa) 

Población Ocupada Total 

Jornada de Trabajo Anual Media (horas) 

Qq o sea Qa x (JTa) = 
POT TVT 
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F 
4 

= F (TP) x (JTa) 
2 

En el largo plazo, la jornada de trabajo anual 

tiende a reducirse, por lo que F4 crece menos que 

las anteriores, el indicador mas preciso es Fl, 

pero el mas utilizado por la disponibilidad de la 

informacion es F4. 

1.2.3.4 Indicador Utilizado 

Para efecto de medir la productividad en este 

estudio se utilizara el indicador Produccion; su 
Jornales 

utilizacion se justifica por la informacion obte-

nida; sin embargo el utilizar este indicador no 

excluye que en el analisis de la informacion se 

retome todo el proceso de trabajo y se consideren 

los determinantes inmediatos del fenomeno de la 

productividad. 

1.2.4 La Reforma Agraria de 1980 

En la de cada del 80, la implementacion de la 

Reforma Agraria se plasmo en tres fases con el marco 

legal siguiente: 

a. Decreto 154 o Utoma de posesion o intervención de 

tierras previas a la vigencia de la Ley Basica de 

la Reforma Agraria" de fecha 5 de marzo de 1980, 

que establece la expropiacion por Ministerio de 

47 



Ley de inmuebles rusticos mayores de SOC 

hectareas o de varlOS lnmuebles que perteneciendo 

a una misma persona o familia totalicen 500 o mas 

hectareas. 

b. Decreto 207 o "Ley para la afectación y traspaso 

de tierras agricolas a favor de sus cultivadores 

directos" de fecha 28 de abril de 1980, que manda 

a otorgar las propiedades de la tierra a los 

campesinos aparceros y arrendatarios, tenlendo 

opción a la propiedad a un maximo de 7 hectareas 

por beneficiario. Este mismo establece que las 

propiedades mayores de 100 hectareas arrendadas 

en forma integral no sean afectadas. 

c. Decreto 842 de fecha 28 de octubre de 1981, de-

termina que las tierras obtenidas por el Institu-

to Salvadoreño de Transformación Agraria, antes 

de 1980, quedan incorporados al mismo proceso, ya 

sea como unidades de explotación asociativa o 

como explotaciones menores individuales segun el 

caso. 

La fase 1 (decreto 153/154), iniciada el 6 de 

marzo de 1980 expropió 376 latifundios pertene-

cientes a 244 propietarios con una extension total 

de 244,083 hecta reas y 27,146 benef iciarios di rec-

tos; la finalidad era adjudicarlas a organizaciones 

campesinas y el objetivo especifico: "establecer una 
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emp resa agr icola, viable, au tosuf iciente y partici-

pativa" (33), fundamentada esta empresa en el hechc 

de que estos grandes latifundios expropiados, tradi-

cionalmente se habian conformado como grandes empre-

sas agricolas dedicadas al cul tivo de productos 

agroexportables; ademas se considero por parte de 

los responsables de la implementacion de esta fase, 

que estas propiedades eran autosuficientes por 

poseer infraestructura apropiada para mantener la 

unidad productiva y ser sujetos de credi to. Esta 

fase tambien se veia como un medio eficaz para 

fomentar la participacion comuni taria debido a que 

tales propiedades se reestructurarian como asocia-

ciones de explotacion en forma de cooperativa basada 

en el trabajo colectivo; se pretendia tambien pro-

mover al hombre "haciendole principal protagonista 

del desarrollo economico y social del sector agrope-

cuario" (34) o sea se reconoce el trabajo como el 

principal motor del proceso productivo. 

La fase 11, suponia afectar las propiedades entre 

150 Y mas hectareas, la cual se elimino a partir de 

la Constitucion Politica de 1983. 

La fase 111 (decreto 207) permitiria el acceso a 

la tierra a pequeños productores arrendatarios. Se 

desarrollo ampliamente hasta 1983 y comprendlo 

74,254.30 hectareas con un promedio de 48,265 bene-
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ficiarlos. Para el cumplimiento de este decreto SE 

creo la Financiera Nacional de Tierras Agricolas 

cuya funcion era el financiamiento para la adquisi-

cion de las propiedades. 

En conclusion, implementada la Reformq Agraria 

cuyo objetivo fundamental es lograr el desarrollo 

economico del area y población afectada. 

1.2.5 Determinantes de la Productividad del Trabajo en la 

Reforma Agraria. 

Los diferentes indicadores de la productividad 

del trabajo vistos unicamente como cuocientes que 

generan un resultado especifico, dan idea de que 

este resul tado es homogeneo o que permi te generali-

za r. Sin embargo el resul tado debe analizarse 

correlacionando con el numerador y el denominador, 

aquellas variables que determinan o influyen direc-

tamente en el resultado; de esta manera se disminuye 

el error en el que se caeria al concluir por el 

simple resultado del cuociente. 

Dentro de los determinantes inmediatos de la 

productividad del trabajo en las cooperativas de la 

Reforma Agraria se señalan: 

La intensidad del trabajo. 

El tamaño del predio o cooperativa y los tipos de 

suelo. 
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La calificacion de la mano de obra. 

La densidad del capltal o medlos de produccion. 

La relacion producto-capital. 

Calidad y forma del proceso de trabajo. 

1.2.5.1 La Intensidad del Trabajo 

El proceso de trabajo se compone de la magnitud 

extensiva de la jornada (el tiempo de trabajo) y 

la magnitud intensiva (la intensidad con que 

funciona) . El problema surge al tratar de medir 

esta ultima. Como medir la intensidad? Con base 

en que? Valenzuela Feijo(35), sugiere que puede 

medi rse con base en movimientos o acciones espe-

cificas, pero esto requiere de un proceso de 

observacion sumamente complejo por los infimos 

detalles a investigar; sin embargo esos detalles 

tienen una gran repercusion en el resultado de la 

productividad. 

1.2.5.2 La Calificacion de la Fuerza de Trabajo 

Otro determinante que influye en la productivl-

dad del trabajo es la calificacion de la fuerza de 

trabajo, la que a su vez esta determinada por la 

calidad de vida en primera instancia, habilidades 

naturales, educacion formal, educacion vocacional, 

experiencia en el trabaJo y capaci tacion, remu-
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neraciones al trabajo y la calificación en si. 

Los problemas que acarrea la calificación sor 

similares a los de la intensidad. Cómo evaluar~ 

o puede cal i f ica rse con base en u na tabla de 

salarios agricolas el trabajo de los cooperativls-

tas de la Reforma Agraria? 

1.2.5.3 El Tamaño del Predio de las Cooperativas y los 

Tipos de Suelo. 

El tamaño de las cooperativas y los tipos de 

suelo son elementos que inciden directamente en la 

productividad del trabajo. 

El tamaño incide porque dependiendo de el se 

realiza trabajo extensivo o intensivo en fuerza de 

trabajo, lo cual condiciona los resul tados, los 

tipos de suelo porque cada uno de ellos y sus 

limitantes poseen caracteristicas que hacen que 

cada cultivo resulte diferente. 

1.2.5.5 Los Medios de Producción 

La acumulación de capital es un factor clave 

para el crecimiento de la productividad, lo cual 

es resultado de la gradualidad en la inversión. 

1.2.5.5 Relación Producto-Capital 

Para que esta relación aumente seria necesarlO 
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que las cooperativas de la Reforma Agraria, al 

final del año agr icola, no des ti nen el total del 

producto obtenido a satisfacer sus deseos de 

consumo inmediato, sino que se dedique parte de 

este a la inversión en un porcentaje tal que 

mantenga gradualidad en la capacidad instalada o 

sea que haya rotación de bienes de capi tal o 

medios de producción. 

Esta relación encierra la forma y grado en que 

se incorporan los bienes de capital y capital 

humano al proceso productivo. 

1.2.5.6 Calidad y Forma del Proceso de Trabajo 

El proceso de trabajo es determinante por las 

relaciones de producción que se establecen en el 

proceso productivo. El trabajo se desarrolla en 

cooperativas, y sin embargo existen cultivos 

individuales y colectivos; la apropiación del 

producto resul tante se consti tuye en un elemento 

clave en la productividad del trabajo. En todo 

esto esta implici ta la motivación del asociado y 

sus actitudes hac~a el trabajo. 

1.2.6 Algunos Elementos para Evaluar la Productividad 

Agricola en el Sector Reformado 
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Al def i ni r los cuocientes de producti vidad del 

trabajo, se plantea lo complejo que resulta el 

manejo de un cuociente que se apegue a la realidad y 

que considere todos los elementos que intervienen 

directamente e indlrectamente en el fenómeno resul-

tante del proceso de trabajo. Los elementos 

considerados son: 

Extenslón de las cooperativas y clasificación 

agrológica de las mismas. 

Uso de maquinaria. 

Dotaclón de servicios instltucionales a las coo-

perativas (creditos, asistencia tecnica). 

Cultivos predominantes y formas de producción. 

La cuantificación del grado de utilización de la 

tierra. 

Organización. 

Capacitación agricola. 

Calidad de vida de los asociados. 
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CAPITULO II 

2 ASPECTOS METODOLOGICOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los cuatro grandes momentos hIstóricos analiza-

dos en el marco de referencIa de este estudio, se ha 

visto que el proceso de producción de bienes 

materiales es el resultado unico del proceso de traba-

jo, el cual se da bajo determinadas relaciones de 

producción, donde la productividad del trabajo ha sido 

el eje di namizado r, habiéndose llegado en 1980 a un 

desarrollo mercantil-capitalista con una estructura 

eminentemente agraria y dos procesos de producción 

bien definidos: producción natural y producción mer-

cantil. El primero produce para satisfacer las nece-

sidades basicas y el segundo para el intercambio, 

ambos presentan dos caracteristicas fundamentales: 

propiedad privada de los medios de producci6n (tierra) 

y venta de la fuerza de trabajo del productor (campe-

sino asalariado); al ampliarse la producci6n mercantil 

se convierte en produccion capi talista y su rgen dos 

fen6menos: 

1- Aparece un fuerte contingente de asalariados que 

carecen de instrumentos de trabajo y unicamente 

poseen su fuerza de trabajo, la que venden a los 

propietarios de la tierra. 
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2- El fenomeno de acumulaclon de los medlos de produc-

clón por los propletarlos de la tlerra (1). 

La Reforma Agrarla lmplementada en 1980, pretendia 

romper con los fenómenos estructurales menclonados 

arrlba; Sln embargo, en su lmplementaclon demuestra 

limltado alcance. En efecto, el proceso sólo afecto 

el 25% de la tlerra con potencial agricola. Dentro de 

lo pretendido, la fase 11 se omitló, por lo que el 

area menclonada se reduJo a un 15%, la población 

beneficiaria representa un minimo porcentaje de toda 

la poblaclón rural, las condlclones de vlda de toda la 

población no tuvleron meJoras sustanclales, como se ha 

demostrado en diversos estudios. 

Hechos como los menclonados anterlormente no con-

trlbuyen a resolver los problemas estructurales 

mencionados, sino que generaron fenómenos de desplaza-

mlento de población a nlvel interno y externo, lo cual 

hace que disminuya la pOblación beneficiarla. 

Teóricamente el desarrollo de las cooperatlvas 

impllcaria crecimlentos continuos de la productlvidad 

del trabajo agricola; por ende se lograria mayor 

liquidez para las cooperativas, de tal manera que 

estas pudieran absorber sus compromisos flnancleros y 

realizar su gestlón administrativas y de producclon 

sin nlngun problema. 

Sin embargo dadas las condiclones en que se dese n-
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vuelve el proceso de Reforma Agraria se ha caracteri-

zado por generar desempleo creciente, y las cooperati-

vas no generaron suficiente ingreso para operar y 

mucho menos para pagar sus deudas a los bancos. La 

mayoria de ellas han adquirido las siguientes clases 

de obligaciones: 

a) Deuda de la Reforma Agraria, que se estima en $ 300 

millones, cuyo pago seria para compensar a los 

antiguos dueños por el valor de la tierra, equipo y 

mejoras. 

El plan de pagos de estas hipotecas es de 20 a 30 

años con intereses del 9.5%. Solo escasos pagos se 

han amortizado a estas deudas por pocas cooperati-

vas. 

b) El credito de emergencia de ISTA-BFA que totaliza 

$ 10.4 mi llones, pasa a las coopera ti vas del BFA. 

Estos credi tos han resul tado controversiales para 

muchas cooperativas, como resul tado los pagos han 

sido bien l~mitados, aunque las cooperativas hayan 

tenido los fondos para pagar. 

c) Creditos a corto plazo a la produccion -estimado en 

$ 23.2 millones- muchas cooperativas experimentaron 

di f icul tades en el pago de estos credi tos, los 

cuales fueron refinanciados, si tuacion que incre-

mento la deuda. 

Lo planteado permite afirmar la situacion de 
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iliquidez en las cooperativas para cubrir sus compro-

misos financieros. El crE3di to en general no ha sido 

coherente con el funcionamiento del proceso, segun se 

confirma con la siguiente expresion: 

"Dada la fal ta de resu rsos blandos, especialmente 

para invertir en infraestructura e innovaciones tecni-

cas mas productivas y generadoras de empleo, no ha 

sido posible imprimi rle mayor dinamismo economico a 

las cooperativas y alcanzar un mayor bienestar por 

parte de los campesinos" (3). 

Los beneficiarios del decreto 207 estan en mayor 

desventaja ya que los creditos los obtienen unicamente 

a traves de la conformación de grupos solidarios y se 

requiere de ellos la presentacion de ti tulos de pro-

piedad u otras garantias; de las que estos carecen. 

Por todo lo mencionado anteriormente y ademas por 

el modelo implementado en cuanto a distribucion de las 

tierras, no se ha logrado generar un progreso economi-

co para la poblacion beneficiaria. Dicho modelo es 

una reproducción del modelo latifundio (Fase 1) mini-

fundio (Fase 111) en pequeño; en donde las cooperati-

vas de la Fase 1 gozan de mayor extensión, mejores 

tipos de suelo y servicios institucionales en relacion 

a las cooperativas de la Fase 111, las cuales poseen 

predios y tierras de mas baja calidad y los servicios 

institucionales son minimos. 
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Por todo lo anterior se puede afirmar que las 

cooperativas de la Reforma Agraria en corto tiempo se 

descapitalizaron y el proceso concebido como progresi-

va se ejecuto como regresivo. 

2.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El estudio de la productividad del trabajo en el 

sector Reformado en la region occidental, es relevante 

e importante realizarlo debido a su al to significado 

en la problematica economica; sin embargo, el tema 

mencionado no ha sido estudiado. 

La trascendencia del estudio es notoria, ya que la 

Reforma Agraria es una necesidad para el pais debido a 

que es una via para disminuir la injusticia social. Y 

al señalar en forma clentifica y técnica algunas de 

sus fallas vendria a constituir un aporte al pais. 

El universo del estudio comprende 168 cooperativas 

amparadas a los decretos: 153, 842 Y 207 de la region 

1, correspondiendo 80 unidades de la fase 1 y 88 de la 

fase 111, de las cuales se ham seleccionado una mues-

tra estratificada y al azar, representativa para el 

estudio. 

2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.3.1 Alcances 

El presente estudio intenta establecer cuales son 
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las causas que determinan la productividad del 

trabajo en las cooperativas del sector reformado, 

Region l, 1980-1987. Es decir se trata de realizar 

una investigacion empirica a nivel formulativo-

descriptivo, con intento de explicación, que sirva a 

la vez como fuente de consul ta a la comunidad uni-

versitaria y sea base para estudios futuros. 

2.3.2 Limitaciones 

Se plantean como fundamentales: 

- Insuficiente bibliografia de consulta. 

- Obstaculos en la obtencion de información, ya que 

en algunas instituciones se negaron a proporcio-

narla, debido a que la misma ha sido utilizada con 

fines politicos. 

- El periodo en que se realizo la investigación de 

campo, septiembre a diciembre de 1989, el que 

coincidió con la ofensiva realizada por la 

guerrilla en noviembre de 1989. Todo ello limi tó 

en gran medida la generalización y aplicación de 

conclusiones. 

2.4 DETERMINACION DE OB3ETIVOS 

2.4.1 Objetivos Generales 

Definir las determinantes de mayor importancla 
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en el nivel y condiciones de la productlvidad del 

trabajo, asi como el efecto de la misma en el 

desarrollo economico de las cooperativas de la 

Reforma Agraria y en la calidad de vida de los 

socios y poblacion beneficiaria. 

Demostrar que algunos indicadores y cuocientes 

con que se mide el nivel de la productividad del 

trabajo en la Reforma Agraria, por si solos no 

reflejan mayores aportes ya que la productividad es 

el resul tado de un proceso de trabajo insertado en 

una realidad historica salvadoreña, que dada su 

complejidad y especificidad intervienen elementos 

que no son medibles. 

2.4.2 Objetivos Especificos 

Determinar el efecto del tamaño del predio de las 

cooperativas de la Reforma Agraria en la productivl-

dad del trabajo. 

Evaluar el aporte de los servicios insti tu-

cionales (credi to y asistencia tecnica) en la pro-

ductividad del trabajo de las cooperativas de la 

Reforma Agraria. 

Investigar la participacion del proceso de traba-

jo y organizacion existente en la productividad del 

trabajo de las cooperativas de la Reforma Agraria. 

Investigar el efecto del uso de capital en la 
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productividad del trabajo de las cooperativas de la 

Reforma Agraria. 

Investigar la incidencia de la productividad del 

trabajo en el ingreso y las condiciones de vida de 

los asociados de las cooperativas (reflejado en los 

socios y beneficiarios de las cooperativas y su 

grupo f ami liar) . 

Investigar el efecto de la explotación de 

diferentes tipos de suelo sobre la productividad del 

trabajo en las cooperativas de la Reforma Agraria. 

2.5 CUERPO DE HIPOTESIS 

2.5.1 Hipotesis General 

La productividad del trabajo agricola esta deter-

minada por la acumulación de capital; y esta incide 

en el crecimiento de las cooperativas: intervienen 

elementos como el factor predial, la maquinarla 

agricola, los servicios institucionales (credito, 

asistencia tecnica) y los efectos de los resultados 

para la población beneficiaria han sido de caracter 

regresivo. 

2.5.2 Hipotesis Especificas 

Ho El factor predial (extensión de las cooperati-

vas) no influye en la productividad del traba-

jo. 
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Hl El factor predial (extensión de las cooperati-

vas) influye en la productividad del trabajo. 

Ho El uso de maquinaria agricola en el proceso 

productivo de las cooperativas del Sector Re-

formado no incide en la productividad del tra-

bajo de las mismas. 

Hl El uso de maquinaria agricola en el proceso 

productivo de las cooperativas del Sector Re-

formado incide en la productividad del tra-

bajo de las mismas. 

Ho El otorgamiento del credito en las cooperati-

vas del Sector Reformado no es suficiente y 

oportuno y esto no incide en los niveles de 

productividad del trabajo de las mismas. 

Hl El otorgamiento del credito en las cooperati-

vas del Sector Reformado no es suficiente y 

oportuno, lo cual incide en los niveles de 

productividad del trabajo. 
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El factor predlal (exten
S10n de las cooperatlvas) 
no 1nfluye en la produc
tlv1dad. 

Indlcadores 

El uso de maqUlnarla 
en el proceso produc
tlVO de las cooperat1-
vas del Sector Reforma
do no lnClde en la pro
ductlvldad del trabaJo 
de las m1stnaS. 

Indlcadores 

El otorgamlento del 
credlto en las coopera
t1vas del Sector Refor
rnado no es su hClente 
y oportuno, lo cual no 
1nclde en la productl
vldad del trabaJo 

Indlcadores 
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trabaJo 
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Jornales 
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Otorgamlento del creolto 
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2.6 METODO DEL ESTUDIO 

2.6.1 Enfoque 

El enfoque utilizado en esta 1nvestigacion ha 

sido el estructural historico, ya que la sociedad es 

una estructura de partes interrelacionadas con la 

estructura global, donde fundamentalmente la estruc-

tura economica determina el funcionamiento de las 

otras. Historico porque se reconoce la historicidad 

del objeto de las ciencias economicas. 

2.6.2 Niveles de Investigacion 

El presente estudio ha aplicado los tres niveles 

de conocimiento: el exploratorio a traves de la 

investigación documental y entrevistas a expertos. 

El descriptivo a traves de la descripcion del fe-

nomeno y las variables que inciden en el. y el 

explicativo por la relación causal que explica el 

problema. 

2.6.3 Metodos 

Metodo Fundamental 

El método fundamental de este estudio es el cien-

tifico porque ha permitido llegar a la génesis u 

origen del problema y explicarlo en forma objetiva. 
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Metodo Secundario 

El metodo cientifico necesita auxiliarse de otros 

metodos para explicar un fenómeno o hecho economico 

en forma adecuada. Los utilizados son: 

Inductivo-Deductivo, porque permi tió observar y 

analizar el todo y separarlo en sus partes o varia-

bles. este ha sido de gran utilidad en la construc-

ción del marco teórico y conceptual de referencia, 

en el planteamiento del problema, en la formulación 

de hipótesis, asi como en la elaboración de instru-

mentos de investigación. 

Analitico-Sintetico. Se ha empleado en el anali-

sis de la información recolectada en la investiga-

ción de campo, ha permitido comprobar la hipótesis y 

ha servido para buscar el "hilo conductor" que unió 

las partes o variables en un todo y la relación 

causa-efecto del problema en estudio, es decir, del 

analisis a la sintesis. 

2.6.4 Objeto del Estudio 

Para la presente investigación, el objeto consti-

tuye la productividad del trabajo de las cooperati-

vas del Sector Reformado de El Salvador a partir de 

una muestra de la regian occidental se ha pretendido 

a traves de la determinación del volumen de la 

produccian y los jornales establecer la productivi-
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dad del trabajo y con base a lo anterior se han 

comparado cualItativamente y cuantitativamente las 

di ferencias de la productividad segun clases de 

suelos, uso de maquinaria, dotación de credito, 

asistencia tecnica, proceso de trabajo en las 

cooperativas de las fases 1 y 111, estratificando 

las cooperativas de acuerdo al tamaño de las 

cooperativas y los cultivos predominantes. 

2.6.5 Unidades de Observación 

Las unidades de observación de este estudio son 

las cooperativas del Sector Reformado de la región 

occidental, de las cuales se obtuvo una muestra. En 

ellas se ha observado el tamaño, los cultivos predo
I 

mi nantes y se ha obtenido información sobre esta: 

clases de suelo, tecnologia aplicada, volumenes de 

producción, organización, proceso del trabajo, 

asignación de credi tos, asistencia tecnica, inver-

sión de las cooperativas con la finalidad de corre-

lacionarlas y realizar el analisis respectivo. 

2.6.6 Tecnicas e Instrumentos 

Segun las tres etapas del proceso de investiga-

ción las tecnicas e instrumentos a utilizarse son: 
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Primera Etapa Investigacion documental 

Método sintesis bibliografica 

Tecnica sistematizacion bibliografica 

Instrumentos: ficha bibliografica, 

ficha de trabajo. 

Segunda Etapa Investigacion de campo 

Método muestreo estratificado 

dirigido. 

Técnica encuesta por muestreo 

Instrumentos: cuestionario mixto. 

Te rce ra Etapa Analisis y sintesis 

Instrumentos: articulacion teorica con 

los resultados de la in-

vestigacion. 

2.7 MARCO MUESTRAL 

2.7.1 Universo o Poblacion (N) 

Este estudio comprende un universo o poblacion 

total de 168 cooperativas de las fases 1 y II¡ las 

que por razones metodologicas se di vidi ran en N1 = 

80 Cooperativas de la Fase 1 (Decreto 153) y N2 = 88 

Cooperativas de la Fase 111 (Decreto 207), ubicadas 

en la zona occidental. 

Las Cooperativas de la Fase I, fueron conformadas 
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en 1980 bajo la direccion del Instituto Salvadoreño 

de Transformaclon Agraria (ISTA) (Sub-Universo 1), y 

las Cooperativas de la Fase 111 de la misma regian 

fueron organizadas por la necesidad de los benefi-

ciarios de obtener credi tos e insumos para su pro-

duccion (Sub-Universo 2) con apoyo de la Financiera 

Nacional de Tierras Agricolas (FINATA). Ambas fases 

(1 Y 111) constituyen el universo d~ muestreo de 

este estudio. 

Sub-Universo de Cooperativas (NI) Fase 1 

El numero total de unidades de observacion de 

esta Fase es de 92 Coope ra ti vas; de las que se 

excluyeron 12 por los motivos presentados a conti-

nuacion: 

COOPERATIVA MOTIVO 

lo San Benito Zanarate Intervenida en 1985 

2. El Milagro Monte Hermoso Intervenida en 1985 

3. Planta Nueva Intervenida en 1985 

4. San Sebastian Intervenida en 1987 

5. El Pedregal Propiedad dividida 

6. San Jeranimo Propledad privada 

7. Los Apoyos Inactiva 

8. La Palomera Inactiva 

9. El Refuglo Geograficamente no 

pertenece a occiden-

te. 
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10. San Benito Pasó a prop1edad 

del CENREN por ser 

propiedad boscosa. 

11. Don Mateo La Bolsona Pasó a FINATA. 

12. San Diego Su extensión es una 

excepción en el 

universo. 

Las 80 Coope ra t1 vas N 1 (Sub-Uni ve rso 1), se 

dividen en 12 estratos definidos por la extensión en 

manzanas. Esta estrati ficacion se ha hecho porque 

esa caracteristica se considera fundamental debido a 

su incidencia en la productividad del trabajo. Esta 

situacion se presenta en el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 1: 
SUB-UNIVERSO 1, COOPERATIVAS FASE 1, 

REGION OCCIDENTAL, SEGUN ESTRATOS 

ESTRATOS ESTRATOS (EXTENSION DE LAS NUMERO DE COOPERATIVAS 
COOPERATIVAS EN MANZANAS) SEGUN ESTRATO 

1 O - < 200 10 
2 200 - < 400 12 
3 400 - < 600 14 
4 600 - < 800 10 
5 800 - < 1,000 10 
6 1,000 - < 1,200 6 
7 1,200 - < 1,400 3 
8 1,400 - < 1,600 3 
9 1,600 - < 1,800 2 

10 1,800 - < 2,000 4 
11 2,000 - < 2,600 2 
12 3,200 - < 3,400 2 
13 3,600 - < 3,800 __ 2_ 

80 

FUENTE: Elaboración propla en base 1nformación obtenida 
en ISTA. 
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Sub-Universo de Cooperativas (N2), Fase 111 

El Sub-Universo de Cooperativas comprende las 13 

unidades de muestreo tipificadas como cooperativas 

de produccion y mixtas, formadas estas ultimas para 

producir y obtener creditos, asistencia tecnica, 

etc. Estas consti tuyen el tamaño de la muestra y 

han sido seleccionadas por cul tivo predominante y 

divididas en tres estratos que a continuación se 

presentan: 

CUADRO ~ 1 

SUS-UNIVERSO 2" COOPERATIYAS FASE 111, 
REGION OCCIDENTAL, SEGUN ESTRATOS 

ESTRATOS ESTRATOS (EXTENSION DE LAS NUMERO DE COOPERATIVAS 
COOPERATIVAS EN MANZANAS) SEGUN ESTRATO 

1 
2 
3 

Total 

o - < 200 
200 - < 400 
400 - < 600 

11 
1 
1 

13 

FUENTE: Elaboracion propia en base a infortllaci6n obtenida 
en FINATA. 

2.7.2 Disefto de la Muestra 

Dada la caracteristica de cada Sub-Universo se 

seleccina un metodo de diseño de la muestra para 

cada uno de ellos, los cuales se convertiran en una 

muestra unica para la docimacia de hipotesis. 
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Sub-Universo 1 

Para definir el tamaño de la muestra del sub-

universo 1 se aplica el metodo basico estratificado 

con asignación proporcional combinando dos carac-

teristicas fundamentales de las unidades de mues-

treo: la extensión de las cooperativas y el cultivo 

predominante en ellos. 

La asignación proporcional se realizó con rela-

ción a las extensiones y se dirige segun los culti-

vos procurando que en cada estrato haya representa-

tividad de la mayoria de los ocho cultivos predomi-

nante (ver Cuadro No. 3). 

El tamaño de la muestra se obtuvo a traves de la 

fórmula siguiente: 

n = __ ~Z2 I':i_~_,,-_~ 

E2 (N-l) + Z2 p.q 

En donde: 

n = tamaño de la muestra determinada 

Z = coeficiente de confianza de acuerdo al nivel de 

conf ianza. 

N = Población total 

p = Probabilidad de exito 

q = Probabilidad de error 

E = Error de estimación admitido 

Se tomó como variable basica el porcentaje de 
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Cooperativas cuyo uso actual del suelo esta determi-

nado por el uso potencial. Como este valor se 

desconoce se usara 50% como parametro ya que esto 

nos dara el mayor tamaño de muestra si solo depen-

diera del porcentaje. 

Se trabajo con un nivel de confianza del 90% y un 

margen de error del 10% considerando el error maximo 

permisible, el que a su vez proporciona un tamaño de 

la muestra con posibilidad de investigarse. 

Partiendo de los siguientes datos: 

n. c. = 90% 

Z = 1.65 

p = 0.50 (porcentaje de Cooperativas cuyo uso 

actual esta determinado por el uso po-

tencial). 

q = 0.50 (porcentaje de Cooperativas cuyo uso 

actual no esta determinado por el uso 

potencial). 

N = 80 

E = 10% 

Sustituyendo se tiene: 

n 

n 

= 

= 

__ Ll .. 6~J_L( 8QL( O . ~Q.) __ Lº .. ~QJ __ 

(0.10)2 (80-1) + (1.65)2 (0.50)(0.50) 

37 

Aplicando la asignación proporcional al sub-
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ESTRATOS 

universo 1 con el tamaño muestral encontrado se 

determlnan las unidades por estrato, como se observa 

en el cuadro siguiente: 

tIJESJEA DEl. SlB=lJ:fIYfRSO 1... QXPffiATIVA$ 

f8SE L. BalliIi OCCIDENTAL 

ESTRATOS (EXTEl'lSIOO 

DE COClP. EN ~ZANAS 

No. COOPERATIVAS 
SEGl.IN ESTRATO 

~ POR 

ESTRATO 

n RESULTANTE 

POR ESTRATO 

----- - ------- - -- ----- ------------------- - - -------- --------

1 o - < 200 10 12.50 5 

2 200 - < 400 12 15.00 7 

3 400 - < 600 14 17.50 6 

4 600 - < 800 10 1250 5 

5 800 - < 1.000 10 12.50 5 

6 1.000 - < 1.200 6 7.50 2 

7 1.200 - < 1.400 3 3.75 1 

8 1.400 - < 1.600 3 3.75 1 

9 1.600 - < 1.800 2 2.50 1 

10 1.800 - < 2.000 4 500 2 

11 2.400 - < 2.600 2 2.50 1 

12 3.200 - ( 3.400 2 2.50 1 

13 3.600 - < 3.800 Y mas 2 2.50 

-------------
80 100.00 37 

---- ----- ----- -- ---------- ---- -- -- --- ------------- - ---

FUENTE: ElaboraclOn propla. 

Despues de haber determinado el tamaño muestral y 

la asignación proporcional la seleccion se realizo 

segun los cultivos predominantes presentados en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1. 

TIPOS DE CULTIVOS PREDOMINANTES 
EN COOPERATIVAS DE LA FASE 1 

RUBROS 

GRANOS BASICOS 
Mai z 
Arroz 
Sorgo 

Sub-total 

PRODUCTOS TRADICIONALES 
DE EXPORTACION 
Cafe 
Caña de Azucar 
Algodón 

GANADERIA 
Ganaderia 

OTROS 

Sub-total 

Sub-total 

Okra, Melón, etc. 
Sub-total 

TOTAL 

FUENTE: Elaboración propia. 

No. COOPERATIVAS 

26 
3 

_1_ 
30 

24 
12 

-:,?-
39 

-2_ 
7 

80 

Combinando los estratos por extensión en manzanas 

y cultivos predominantes. (Cuadros No . 3 y No. 4), 

resulta el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. ~ 

COHBINACION DE ESTRATOS POR 
EXTENSION X CULTIVO PREDOHINANTE 

ESTRATOS (EXTEN--
SION EN MANZANAS) 

O - < 200 

200 - < 400 

400 - < 600 

COOPERATIVAS CULTIVO PRE-
OOHINANTE 

lo Tahuapa de R. L. Maiz 
2. San Jose Metalio Maiz 
3. Santa Magdalena de R. L. Maiz 
4. El Carmen Maiz 
5. OJo de Agua Maiz 
6. Las S romas de R. L. Okra (otros) 
7. Las Cruces de R. L. Ca fe 
8. Suena Vlsta de R.L. Caña de AzDcar 
9. San Rafael de R.L. Cafe 

10. La Liberia Arroz 

llo San Marti y Larin Haiz 
12. La Criba de R. L. Haiz 
13. San Mlguel de R.L. Maiz 
14. El Zacamil de R.L. Ca fe 
15. La Candelareña de R.L. Arroz 
16. Las Colinas de R.L. 
17. El progreso de R. L. 
18. Concepción Hiramar 
19. Los Pinos de R.L. 
20. El ebrajuelo 
21- Nueva York de R. L. 
22. El Castaño de R.L. 

23. Rancho San Marcos 
de R. L. 

24. San FranC1SCO 
California 

25. Llano Largo 
26. Paraje Galan 
27. San Pedro Tazulath 
28. El Potosi de R.L. 
29. San Luis de R. L. 
30. Las Victorias 
3lo Santa Clara de R.L. 
32. La Aguja 
33. La Chapina 
34. San Luis Tawill 
35. El Chlno de R.L. 
36. San Carlos de R.L. 
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Cafe 
Cafe 
Cafe 
Cafe 
Caña de AzDcar 
Caña de Azucar 
Maiz 

Maiz 

Maiz 
Maiz 
Maiz 
Maiz 
Café 
Cafe 
Caña de AzDcar 
Caña de Azucar 
Algodón 
Frijol 
Ganadera 
Melón (otros) 
otros 
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600 - < 800 37. El Paraiso 
38. Nueva Guayapa 
39. Las Tablas de R.L. 
40. La Unión de R.L. 
41. Santa Marta Coquiama 
42. Santa Ma rta 

Las Tri nche ras 
43. Matala de R.L. 
44. San Rafael El Porvenir 
45. Barra Cl.ega 
46. Santa Agueda 

800 - < 1,000 47. Plan de Amayo de R.L. 
48 . El P rog reso 
49. Concepción Miramar 
50. Las Lictorias de R.L. 
51. El Eden de R.L. 
52. Tonala de R.L. 
53. San Jorge Kilo 5 
54. El Balsamar 
55. San Alfonso Miramar 
56. Copapayo 

1,000 - < 1.200 57. San Cayetano 
58. Palo Combo de R.L. 
59. San Raymundo 
60. El Triunfo de R.L. 
61. Nueva San Hatias 

de R. L. 
62. El Salto de R.L. 

Haiz 
Maiz 
Maiz 
Maiz 
Haiz 

Haiz 
Cafe 
Caña de Azucar 
Algodón 
Arroz 

Caña de Azucar 
Cafe 
Cafe 
Cafe 
Caña de Azucar 
Algodón 
Ganadera 
Ganadera 
Cafe 
Caña de Azucar 

Haiz 
Maiz 
Arroz 
Sorgo 

Haiz 
Cafe 

1,200 - < 1,400 63. Santa Adela de R.L. Ca fe 
64. Las Lajas de R. L. Cafe 
65. San Miguel Entre Rios Cafe 

1,400 - < 1,600 66. Rancho Honte 
Vista de R. L. 

67. Chiquileca de R.L. 
68. San Francisco Guajoyo 

1,600 - < 1,800 69. Hiravalle de R.L. 
70. La Labor de R. L. 

1,800 - < 2,000 71. El Cortijo de R.L. 
72. La Presa de R.L. 
73. San Rafael de R.L. 
74. Nueva Esperanza 

de R. L. 

2,400 - < 2,600 75. El Sunza de R.L. 
76. Cara Sucia de R.L. 
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Maiz 
otros 
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Cafe 
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Cafe 
Cafe 
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ES I RATOS 

1 

2 

3 

3,200 - < 3,400 77. Ataisi de R.L. Cafe 
78. Santa Cruz Tuzulath Caña de Azucar 

3,600 - < 3,800 79. La Magdalena 
y mas 80. Los Lagartos 

Caña de Azucar 
Cafe 

Luego de la combinación anterior y aplicando el 

criterio de comparación entre estratos segun los 

cultivos predominantes, se seleccionan las si-

guientes cooperativas distribuidas en 12 estratos, 

las cuales se presentan en el Cuadro No. 6. 

lIflDAPES DE: !::BSERYAC1(Jf CSUHIIIVERSO L. EaSf II 
SELECCI(lfADAS SE!:Mi EXTfHSl(Jf Y C1JL.TIW PREIXtfIHANTE 

ESTRATOS (EXTENSICIt QXPERATIYA C1JL.nyo PRf1. !MDWtTE 

EH K9HZEffAS> 

200 - < 200 Buena Vlsta de R. L. caña de Al ucar 
Las Bromas de R.L. Okra (otros) 

Tahuapa de R.L. Maiz 

Las Cruces de R.L. cafe 

La Llberla Arroz 

200 - < 400 La Candelareña Arroz 

San Ml9Uel de R.L. Maiz 

Los Plnos de R.L. cate 

El Progreso cafe 

El castaño Maiz 
El ObraJuelo caña de Alucar 
El Zacamll de R.L. ca fe 

400 - < 600 ParaJe Galan Maiz 

Llano Largo Maiz 

La ChaPlna FnJol 

El Chlno de R.L. Meloo (otros) 

La AguJa Algodoo 

Las Vlctonas caña de Alucar 
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4 600 - < 800 Santa Marta Las Tr1ncheras Mai:r: 
Santa A9Ueda Arroz 
San Rafael El Porven1r caña de Alucar 
Barra C1ega Algodón 
Matala de R. L. cafe 

S 800 - < 1.000 Tonala de R.L. AlgodQr¡ 
Plan de Amayo de R.L. caña de Alucar 
El Eden de R. L. caña de Alucar 
san Alfonso M1ramar ca fe 
Copapayo caña de Alucar 

6 1.000 - < 1,200 San cayetano Mai:r: 
El Salto de R.L. ca fe 

7 1.200 - < 1,400 santa Adela de R. L. cate 

8 1,400 - < 1.600 Rancho MonteV1sta de R. L. ca fe 

9 1,600 - < 1.800 M1ravalle de R.L. Arroz 

10 1.800 - < 2.000 El Cort1Jo Mail 
La Presa de R.L. cafe 

11 2,400 - < 2.600 El Sunza de R.L. ca fe 

12 3,200 - < 3,400 Santa Cruz Ta:r:ulath caña de AliJcar 

Sub-Universo 2 

Para el Sub-Universo 2 se incluyeron en la 

muestra las 13 cooperativas tipificadas como de 

producción y mixtas en su totalidad. 

Los tipos de cultivos predominantes se presentan 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. Z 

TIPOS DE CULTIVOS PREDOMINANTES 
EN COOPERATIVAS DE LA FASE 111 

RUBROS 

GRANOS BASICOS 
Maiz 
Frijol 
Maicillo 

Sub-total 

PRODUCTOS TRADICIONALES 
DE EXPORTACION 
Cafe 

GANADERIA 
Ganaderia 

Sub-total 

Sub-total 

TOTAL 

FUENTE: Elaboración propia. 

No. COOPERATIVAS 

5 
2 

-~-
9 

_3_ 
3 

__ 1_ 

1 

13 

De acuerdo a los resultados en los Cuadros No. 6 

y No. 7, las muestras resultantes son: 

Sub-Universo 1, Fase 1 37 Cooperativas 

Sub-Universo 2, Fase 111 _~~ Cooperativas 

Total de la muestra 50 Cooperativas, 

Fase 1 Y III. 

2.7.3 Estadistica para la Prueba de Hipótesis 

Debido a los crlterios presentados en el Capitulo 

IV se seleccionó para la docimacia de hipótesis la 

prueba de Chi-cuadrado (X2). 
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CAPITULO III 

3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1 LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA REFORMA AGRARIA 

3.1.1 Medios de Producción - La Tierra 

El principal medio de producción es la tlerra. 

La Reforma Agraria implementada en 1980 afectó un 

total de 362, 715 manzanas (Decretos 153-154, 842 Y 

207) (Ver Anexo No. 6). Dicha area se incrementó 

desde 1980 a 1986 en un 28.9%. Segun se observa en 

el Cuadro sigulente: 

CUADRO No. 1. 

AREA INTERVENIDA POR EL PROCESO DE REFORMA 
AGRARIA (DECRETOS 153-154, 842 Y 207) AÑOS 1980-1987 

(En Manzanas) 

_Elí'las El..BJ;_A_:ULT ER V EN1J)A % 1 N QR {;.tL~N T-º-

1980-1981 362,715 
1981-1982 439,470 21 % 
1982-1983 514,523 17 % 
1983-1984 505,530 41 % 
1984-1985 506,210 39 % 
1985-1986 467,504 27 % 

FUENTE: Evaluaciones de la Reforma Agraria, 
años 80-87. MAG, aSPA, PERA. 

Hasta 1983 el lncremento con relación a 1980 

promedlo fue mayor de 19%, pero debldo a que aumenta-

ron los derechos de reserva a partir de 1984, se 

reduce sustancialmente el area lntervenida. 
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El area lntervenida unlcamente representa er 

promedio un 16.5% del total del a rea naclonal con 

vocación agricola en todo el periodo segun se observa 

en el Cuadro presentado a continuación. 

CUADRO No. 2 

AREA EN LA QUE SE DESARROLLA LA REFORMA AGRARIA EN RELACION AL AREA 
TOTAL CON VOCACION AGRICOLA, AÑOS 1980-1987 

AÑOS 

80-81 
81-82 
82-83 
83-84 
84-85 
85-86 
86-87 

AREA EN QUE SE DESA
RROLLA LA R.A. 

377,639 
458,046 
534,083 
525,443 
526,634 
486,491 
478,900.85 

(EN HANZANAS) 

AREA CON POTENCIAL 
AGRICOLA 

2,929,872.70 
2,929,872.70 
2,929,872.70 
2,929,872.70 
2,929,872.70 
2,929,872. 70 
2,929,872.70 

% DEL AREA CON 
POTENCIAL AGRICOLA 

13% 
15.6% 
18.2% 
17.9% 
18.0% 
16.6% 
16.3% 

FUENTE: Evaluaciones de la Reforma Agraria 80-87, HAG, OSPA, PERA. 

Resul ta ser demaslado optimista el querer lograr 

un desarrollo económico e lncremento de la produc-

tividad con esta area tan reduclda la cual ademas, 

incluye los derechos de reserva que representan 

aproximadamente un 4%, esta se reduce aun mas por el 

uso establecido del suelo el que en promedio se 

distribuye asi: 50% area sin posibilidad agricola, 

8% areas forestales y 8% area agricola sin cul tivo 

(Ver Anexo No. 9), como vemos las posibilldades de 
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lncrementar la produccion y productividad se reducen 

en este contexto. 

Los datos planteados anteriormente se refleren a 

la Fase 1, ya que en la Fase 111 en general es cultl-

vada un 90% de toda el area asignada. Sln embargo 

los niveles de productividad no superan a los de la 

Fase l. Los SOC10S de la Fase 111 intensifican su 

trabajo debido a que deben aprovechar al maximo las 

pequeñas parcelas aSlgnadas porque el fruto de estas 

se constituye en su unica fuente de subsistencia en 

la mayoria de los casos. 

Como efecto de este primer paso de expropiaclon de 

tierras por los Decretos 153-154,842 Y 207 se 

modi fico la estructura de tenencia de la tierra de 

acuerdo a las acciones siguientes: 

Cambiando formas de arrendamlento o alquller de 

tierras, a propiedad de los arrendatarios. 

Haciendo que algunas de las explotaciones mayores 

de 500 hectareas, se transfleran en favor de 

Asociaciones Cooperativas Campesinas legalmente 

constituidas. 

Cesion voluntaria de propiedades menores de 500 

hectareas por parte de empresas privadas, al 

organlsmo estatal correspondiente para ser poste-

riormente distribuidas en cooperativas campesi-

nas. 
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Otorgamiento de derechos de reserva a expropleta-

rios del area o superficie lntervenida. 

3.1.1.1 Poblacion Participante en el Proceso 

La Reforma Agrarla que ha pretendido la incor-

poración de la población rural al desarrollo eco-

nómlco y pol i tlCO de este proceso, incorpora al 

area total intervenida en 1980, unos 34,243 socios, 

o 205,458 beneficiarios (ver Anexos Nos. 10 y 11), 

un equivalente de 8% de la población rural. Se 

esperaba que para estos socios la tierra constitu-

yera "base de su estabilidad económica, fundamento 

de su progreslvo bienestar social y garantia de la 

libertad y dignidad" (1). 

Sin embargo esto no resultó de esa manera, pues 

adema s de que resul ta ilusorio querer alcanzar el 

desarrollo económico con un 8% de la población, 

este porcentaje se reduce aun mas por problemas 

existentes al interior de las cooperativas, debido 

a que ha habido bastante movilización de los 

socios. 

Las cifras de la población beneficiaria segun se 

observan en el Anexo No. 10 f luctua en cada año 

manteniendo una tendencia creciente hasta 1984, 

pero a partir de 1985 la tendencia es decreclente, 

lo cual conf i rma que hay fuga de socios. Lo mas 
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importante de la Reforma Agraria es y debe ser Sl 

poblacion y el rol con que esta se incorpora a la 

misma. 

Los beneficl.arios de la Fase 1 se incorporaror 

como cooperativas en forma asistematica y rapida, ~ 

por lo tanto sin el suficiente conocl.miento de sus 

derechos, deberes y obligaciones. La gran mayoria 

en la Fase III fueron l.ncorporados como productores 

individuales, algunos de estos intentaron organi-

zarse con el afan de obtener servicl.os insti tu-

cionales baJo la orl.entacion de la financiera 

Nacl.onal de Tierras Agricolas (FINATA), dado que su 

situación como individuales estaba en menor ventaja 

que los miembros de la Fase l. Por lo tanto, el 

rol primordial de la población de transformar el 

proceso de produccion y el objetivo de modificar 

las formas de tenencl.a de la tierra, no se ha 

cumpll.do en gran medida tampoco se cumple el 

lograr un mejoramiento en los nl.veles de vida ya 

que unicamente se l.ntentó mantener en forma 

creciente el numero de socios mediante la movl.ll.za-

ción dirigida de refugiados, pero la poblacion no 

realizo ningun rol trascendental, debido a que el 

proceso mismo naclo con deformaciones que llmi-

tar ian a la población a real iza r t ransfo rmaciones 

trascendentales. 
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3.1.2 Determinantes de la Productividad del Trabajo en 

la Reforma Agraria 

3.1.2.1 La Intensidad de la Fuerza de Trabajo en la 

ReforlDa Agraria 

Para calificar el uso de la fuerza de trabajo 

en la Reforma Agraria. años 1980-1987. como 

intensiva o extensiva se considera como punto de 

partida las variables empleo. desempleo. produc-

cion y su tendencia. 

Para ello se analizara a continuacion las varia-

bIes mencionadas. primero a nivel de la ReforAla 

Agraria y segundo en los cul tivos de exportacion 

(cafe, algodon y caña de azucar). los cuales solo 

se consideran en la Fase 1, porque son mas repre-

sentativos en esta y luego los de consumo (maiz, 

arroz, maicillo y frijol). Tambien se establecera 

una comparacion entre la fuerza de trabajo requeri-

da tecnicamente y la empleada, asl como el rendi-

miento tecnico de la tierra y los resultados con la 

utilizacion de la fuerza de trabajo del periodo, 

por cultivo. Con el analisis de estos criterios, 

se determina si el uso de la fuerza de trabajo del 

periodo fue de caracter extensivo o intensivo. 

El empleo en la Reforma Agraria es "base 

de la estabilidad economica" (2) de los socios 

y beneficiarios, intentar esto implica lncor-
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pararlos como obreros agricolas al menclonado 

proceso porque a traves del salario y las presta-

ciones obtenldas por su trabajo los obreros podrian 

lograr mejores niveles de vida para su grupo 

familiar. 

Teóricamente, si el empleo es creciente hay 

estabilidad económica porque ello implicara creci-

miento en la producción e ingresos. En la Reforma 

Agraria, segun se observa en el Anexo No. 12, el 

empleo en el periodo 80-87 se reduce en la Fase 1 

en 14.60%, Y en la Fase 111 en 25.28% entre 1985 y 

1987; en tanto que la producclón y superficle 

cultivada mantiene una tendencia decreciente en 

general (ver Anexo No.13). Es importante mencionar 

que la Fase 1 absorbe fuerza de trabajo de la Fase 

111. 

Sin embargo al interior de la Reforma Agraria y 

por cultivo predominante, cada uno presenta su 

propia caracterlzaclón. A continuación se anallza-

ran las tendenclas de las variables por cultivo. 
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Jt:.'ftIALES GENERAOOS .EH J..t§ QJLTIyPS IX !:BEE.a. Al fi'JXtI ':f. 
~ DE AZlX:ffi. 8fQS 1960-=1967. QXPERATIVAS EBSf; 1 

A~ JCAI. CAFE TENDENCIA JCAI.ALGCIXli TENDENCIA JCAI. CAÑA DE TENDENCIA 

EH "ILES 

80-81 N.O. 
81-82 N.O. 
82-83 4,973 

83-84 4,876 

84-85 5,066 3.75 

85-86 3,623 (28.48) 
86-87 4,062 12.01 

EH "ILES 

N.O 
N.O 

2,074 

175 (91.56) 

1,737 89.257 

1,886 8.6 

930 (50.69) 

AZ. EH "ILES 

N.O. 
tI.D. 

1,281 

1,392 

1,593 

1,610 

1,577 

8 97 

14.44 

1.07 

( 2.04) 
______ _ _ ___ w ______ __ _ 

. - -- -- ------ -- -

FUENTE: Elaborac1On del grupo en base a evaluac10nes de la 

Reforma Agrana 1980-1987. MAG, OSPA, PERA. 

En promedlo, en los 6 años el empleo es decre-

clente en el café en 18.32%; en el algodón en 

55.16%; Y creclente en un 23.11% en la caña de 

azucaro 

El cuadro slgulente muestra la tendencia de la 

producción de los cul tlVOS de agroexportaclón en 

las cooperatlvas de la Fase l. 
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SLPERfICIE. PRf"!lI rrIctI EH LQS CULTIVOS DE CBEEs. Al fOY1i. t:aEía 
DE BZ\..CBB EH 1.e REEtR1A A(;BARIA. 8ffJS 1990=1967. axPERATIYAS f8'SE 1 

SlPERFICIE (I'IlS) 

CAFE AL.OOlctI CAM DE AZOCAR CAFE CAM DE AZu::AR(*) 

80-81 31,167 28,045 15,184 404,067 970,794 858,887 

81-82 27,159 27,306 15,739 439,970 854,420 878,968 

82-83 27,628 23,100 18,294 527,350 898,916 933,970 

83-64 27,090 19,456 19,886 369,474 680,406 1,152,266 

64-85 28,145 19,304 22,751 501.334 691,473 1,234,998 

65-86 27,716 17,066 23,435 331,180 452,598 1,322,006 

86-87 28,185 7,616 22,172 405,763 263,045 1,315,663 

- - - - ~------ -- - .. .. .. ~- ...... -_ .. -- .... -

FUENTE: 

(*) 

ElaboraclOn del gl'Upo en base a Evaluaclones de la Reforma 

Agrarla, años 1980-1967 MAG, OSPA PERA. 

Toneladas cortas 

La superficle cultivada de café decreclo en 9.6% 

mientras que la producclon aumento en un 0.42%. El 

algodon redUJO su superflcie en 72.84% y la produc-

cion en 72.90%, el cUltlVO de caña de azucar lncre-

mento su superfic1e cultivada en un 46% y la pro-

ducclon en 53.3%, Sl los jornales de café decre-

cieron en un 18.32% y al mlsmo tlempo se redUJO el 

area cultlvada y por otra parte crec10 la produc-

clon y este cul t1vo no perm1 te uso 1ntensivo de 

mecanizaclon, por lo que puede dec1 rse que se ha 

dado un uso 1ntenslVO de la fuerza de trabaJO para 

este CultlVO. 
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80-81 

81-82 

82-83 

63-64 

84-85 

85-86 

86-87 

En el algodón aunque se reducen los Jornales, e) 

area y la producc~on deb~do a la mecan~zaCIor 

intens~va, el uso de la fuerza de trabajo requer~dc 

es extensiva pero sólo para la sIembra y la reco-

lección. De igual forma la caña de azucar utIliza 

mecanizacIón Intensiva por lo que el Incremento de 

los jornales esta relac~onado con la recolección. 

Pero en general se incrementan la superficie cult~-

vada y la produccIón sIendo el CUltIVO mas produc-

tivo. 

La intensIdad en la utIlIzacIón de la fuerza de 

trabaJo se analiza util~zando como parametros los 

requerimientos tecnicos establecidos por el CENTA 

por cultIvo y presentados en el cuadro SIguIente: 

RENDIMIENTOS Y REQ,JERlMl EHTOS TEQUros 'i. BEaI.ES Da 
aJLTIVO D.E.I. CAEf fH lB REFJ:Rt"\ ACfiARIA. 811;§ 1980=1967 

RENDIMIENTO TEC- RENDIMIENTO JCRoIALES TECNI- J~ALES REALES 

NICO REQ.Q/HZ.(l) RESUL.Q/MZ. COS REQ.JO/MZ(2) UTILlZAOOS JO/MZ. 

15 12 96 117 N.O. 
15 16.20 117 N.O. 
15 19 09 117 180 

15 13 64 117 180 

15 17 61 117 180 

15 11.95 117 133 

15 14.40 117 144 

-- - ---- - ---- _ .. -_ .. - - -- -- - ---- -- .... _-- ------ .. -- ----- - ------- - ----_ .. 

FUENTE: Elaborac1On del grupo en base a Evaluac10nes de la Refol rna 

Agl'ana. años 1980-1987. MAG. aSPA. PERA. 

(1) En base a Censo de Costo de Pn:¡du=10t1 de 1986. segun tlPClS 

de suelo l. 11. 111 Y IV 

(2) Banco H1potecar1o de El Salvador, BID. ClDA. El CI'~dlto 

Agricola en El Salvador. 1986 

94 



Aros 

80-81 

81-82 

82-83 

83-84 

84-85 
85-86 

86-87 

-- -

Se observa en el cuadro anterlor que tecnlca-

mente los Jornales utlllzados en el cultlvo del 

cafe deberian ser 117 y se utlllzan un promedlo de 

163 en el periodo, o sea 43 Jornales mas. 

Los datos anteriores evidenclan que el uso de la 

fuerza de trabaJo en el cultlvo de cafe puede 

callflcarse de extenslvo; ya que se emplean un 

mayor numero de Jornales con respecto al requerl-

mlento tecnlco. Sln embargo los rendlmlentos por 

manzana son constantes en el sector reformado. 

RENDIMIENTOS Y RElVERIMIENTOS TEO/Iros y BEeI.ES DfL CULU\!O 

D.E Al r:¡Tffl .EH J.Ej REF!::fH\ ~IA. e8:§ lSf!Q = ~ 

RENDIMIENTO TEC. REHDIM. RESULTANTE JCAI. TEO/Ieos JCAI. RCALES 

REtPJERIOO QQ/MZ( 1 ) DE LA TIERRA REQ. J/I1Z.(2) UTILIZ. J/I1Z. 

38 34.62 88 N.O. 
38 31.29 88 N D. 
38 38.91 68 90 

38 34 97 68 90 

38 35 82 88 90 

38 26.52 68 110 

38 34.54 68 122 

- --- - -~- -- - - --- -- - ---- --- ------

FUENTE: Elaborac1On del grupo en base a evaluac10nes de la Reforma 

Agrana, 1980-1987. MAG, OSPA, PERA. 

(1) y (2) Dato en base a costos de producc1On elaborados por el 

CENTA, año 80-87. 
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AAlS 

90-61 

81-62 

82-83 

63-94 

94-85 

8S-EI6 

86-a? 

FUENTE: 

En el cul tivo del algodón el uso de la fuerza 

de trabajo resulta ligeramente extensivo, y aunque 

la tendencia de los jornales sea creciente, los 

rendimientos de la tierra se aproximan bastante al 

rendimiento tecnico requerido. El exceso de fuerza 

de trabajo no es muy significativo, debido a que 

permite el uso intensivo de mecanización. 

RBIUMIBrnlS ~ RfP IfRIMIEHIOS TEQlJCOS ~ IIB.ES DEL Q&TDIQ 

DE l:aM DE fmD!B .EiII lA Rt:HHIt fIBIW'. SIIJS 1Bl = 19BZ 

REHDD1Iano YEC. RSlDDt. RESU..TMTE XHI. 1IDIICOS .xHI. RI!N.I!S 
REQUERIDO T!MZ(1) TJK! AEQ. 31MZ.(2) UTILIZADOS 

.se 56.04 64 H.D. 

.se SS.81 64 N.O. 

.se 51.05 64 70 

se 57.94 64 70 
se 54.28 64 70 
.se 56.41 64 69 

.se 59.35 64 71 

ElaborAC10n en base a EvaluaelO1'leS de la Reforma Agrana añoe 
1980-1987. MPG. OSPA. PERA. 

(1) y (2) PrOl!lecho en baSII! a coetoIiI de produCC1On de CEHTA. año 1996. 

El cultivo de la caña de azucar el uso de jor-

nales, por manzana es ligeramente extensivo, 

los rendimientos de la tierra se acercan bastante a 
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los rendimientos técnIcos, lo cual esta en relaclon 

dIrecta con el uso del suelo y la mecanIzacIon 

Por todo lo expuesto anterIormente, puede afIr-

marse que los cultIVOS de exportacion a nIvel de 

toda la Reforma AgrarIa durante el periodO 1980-

1987, presentan una tendencia extensiva en cuanto 

al uso de la fuerza de trabaJo, aunque haya uso de 

mecanIzacion. 

Esta tendencia se encuentra a nIvel generalIzado 

en el empleo de los cultIVOS de subSIstencIa: maiz, 

arroz, f ri jol y maICIllo se presentan a contl nua-

cion. 

CUADRO No. -ª 
EHPLEO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE HAIZ. ARROZ, FRIJOL 1 

HAICILLO. AÑOS 1985-1987 EN LA REFORMA AGRARIA (FASES 1 ~ 11JJ 

AÑOS 
RUBROS 

MAII 
ARROZ 
FRIJOL 
MAlel LLO 

TOTALES 

(EN HILES DE JORNALES) 

84/85 85/86 
FASE 1 FASE III FASE 1 FASE III 

350 4,236 458 3,962 
245 314 309 294 
44 1,856 48 1,754 
62 1,360 108 1,286 

701 7,766 923 7,296 

86/87 
FASE 1 FASE III 

543 3,244 
226 127 
47 1,275 

111 825 

927 5,471 

FUENTE: Elaboración propIa en base a EvaluaCIones de la Reforma 
Agraria, años 1980-1987. MAG, OSPA. PERA. 
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En los cuatro productos básicos, que aparecen er 

la Fase 1 de 1984 a 1986 el empleo es creclente er 

el maiz en 55.14%, en el arroz en 6.81%, en el 

maicillo en 79% y decreclente en el arroz en 7.75%, 

mlentras que en la Fase 111 el arroz decrece en un 

23.41% el arroz en 40.44% el frlJol en 31.30% y el 

maiclllo en 39.33%. 

En la tendencia del uso del suelo y producclon 

de los granos báslCOS se observa que: el maiz en la 

Fase 1 reduce la superflcie cul tivada en un 58% 

mientras que la producclón decrece en un 38.71% 

En la Fase 111 la superficle se reduce en un 33% y 

a la lnversa que la Fase r la producción crece en 

un 64%, tal como se aprecia en el Anexo No.13. 

En el cultlvO del arroz en la Fase r se deJa de 

sembrar en un 27.69% del suelo y la producclón se 

reduce en un 21.60%, mlentras que en la Fase 111 

reducen la superflcie cultlvada en 6.91% y la 

producción se lncrementa en un 58.25%. 

En el cultivo del friJol en la Fase r, se obser-

va una reducclón del 87.10% en la superflcle, y en 

la producción un 85.09%; mlentras que en la Fase 

111 se lncrementa la superflcie en un 34.32% y la 

producción tamblen aumenta en 32.46% (ver Anexo No. 

13) . 

El maicillo en la Fase r reduce la superflcle en 
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AA:IS 

80-81 

81-82 

82-93 

93-84 

84-85 

8S-96 
85-87 

un 52.44% Y la produccion en un 40.17%. En la Fase 

111 tambien reduce la superficie en un 18.11% y la 

produccion en un 20%. 

En conclusion, los granos basicos presentan en 

la Fase 1 una reduccion en el area sembrada, que se 

refleja en la tendencia de la produccion. En la 

Fase 111, unicamente incrementa el area cul tivada 

en maiz y frijol, y el incremento en la produccion 

lo reflejan todos excluyendo el maicillo, por lo 

que se confirma que los granos basicos son los 

cultivos alrededor de los cuales en la Fase 111 se 

desarrolla el proceso de trabajo. 

La intensidad en el uso de la fuerza de trabajo 

se analizara a continuación. 

REttDDlIarms y: PEPIfRIMIBfTQS JB:JIIros y: Ba:ILES DEL aa.:m.o DEL 
tIUZ .at la RERHIA gBlRIA. MDi 1990=1987. fa5E X lt: ID 

RatO. TEC.RBIJER. RBID.RESULTAHTE .1(JIt. TEC.ABaER. DIIA..JIfN ES 
FASE 1 FASE III FASE 1 FASE III FASE I FASE III FASE 1 MSE III 

QQIKZ. QQIMZ. 31HZ. 31HZ. 

50 20 36 39 
50 20 26.99 36 39 

50 20 30.04 36 39 52 
50 20 47.61 25.10 36 39 52 

50 20 46.17 39.68 36 39 52 2f{7 

so 20 47.44 JO.I0 36 39 61 63 
so 20 41.92 32.85 36 39 59 59 

FUBiTE: EValUac10nes del Proc:eso de RefOI'lM Aoarana. a'ií09 1980-1987. 

MAG. OSPA. PERA. 

Ren<:!1m1entos en base a costo9 de producc1ah CEHTA. año 1996. 
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AAJS 

80-61 

61-82 

62-83 

83-64 

84-65 
6S-86 

96-87 

FUe/TE: 

Se observa en el cuadro anterior que en la Fase 

111 los jornales reales por manzana en el año 

1984-1985 exceden en un 80.0% a los jornales 

tecnicos y en los años siguientes exceden aproxima-

damente en 61.53%. En la Fase 1 los jornales 

reales exceden de estos ultimas aproximadamente un 

59.26% en todo el periodo. En la Fase 111 se logra 

un rendimiento de la tierra arriba de los 20 

qq/mz. mientras que en la Fase 1 no se logra el 

rendimiento tecnico establecido. Ademas el uso de 

la fuerza de trabajo presenta una tendencia cre-

ciente en la Fase 1 y decreciente en la Fase 111, 

por lo que este cultivo de naturaleza intensiva en 

fuerza de trabajo se vuelve extensivo en la Fase 

111. 

REI«)OOBfJDS y REQUfROOEJITQS TIQflCQS Y REeI.&'S lE&. Q&.JOO lB. 
aIKIl: at J.8 FCt;RIff\ 8fB!R1A. 8iDi lS1BO=J987. BISE 1 lt In 

REHD. TB:.RfQJER. REHD.RESULTMTE .xRI. TEC.RI!IQWR. DIM.AE'ALES 
FASE 1 FASE III fASE 1 fASE III fASE 1 FASE III fASE 1 fASE III 

CRmZ. QQIttZ. ~IMZ. ~1Hl. 

42.50 20 

42.50 20 34.20 54 41 

42.50 20 36.47 54 41 -60 
42.50 20 52.se 54 41 60 

42.50 20 54.76 107.93 54 41 60 l32 
42.50 20 45.29 33.60 54 41 66 73 

42.50 20 51.51 63.06 54 41 66 69 

EValuac10nee del Proceso de Reforma Agrana. af'íoe 1980-1967. 

MPG. OSPA. PERA. 
Ren(!1m1en'tos en base a costos de producc1oo. Ce/TAo año 19136. 
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80-81 
81-82 
82-83 
~ 

64-85 

85-86 

~7 

FUENTE: 

En el cuadro anterior se puede observar en el 

cultivo del arroz los jornales reales no exceden en 

mayor cantidad a los jornales requeridos en la Fase 

1, a excepción del año 1984-1985 en la Fase 111, 

por lo que en general este cultivo se considera de 

caracter intensivo moderadamente. 

REltDooanps :'i PfP 'fRJtfTBITOS JI!!QIICQS :'i I&IILES DEL QL.TIW UEL 

fBUOL DI .Le REflIII' 4IfBlRIA. eID5 J9BO=19SZ, f8SE I ~ 111 

REMO. TEC.RSU!R. RStD.RE9Ul..TMTE ;)(Hf, TEC.RBIJER. 

FASE 1 fR5E 111 
;11HZ. 

DItA.REALES 

FASE I FASE 111 AlISE 1 FASE 111 FASE 1 FASE 111 
QQIttZ. QQIMZ. :lItrz .• 

18 11.48 
18 10.74 14.97 10.74 38 29 

18 11.73 38 2e 60 
18 14.67 10.00 38 28 60 

18 13.25 17.98 38 28 60 333 

18 11.42 10.30 38 28 52 73 

18 6.00 13.28 10.45 38 28 48 70 

Evalu2C101leS del Proceso de Reforma Agrana. años 1980-1987. 
MAG. OSPA. PERA. 

Reoc!1m1entos en base a costos de producc1Ort. CEHTA. aro 1986. 

El frijol al igual que el arroz y el maiz es de 

caracter intensivo en el uso de fuerza de trabajo, 

sin embargo, por la si tuacion problematica en que 

se desarrollan las cooperativas se vuelve extensi-

vo. 
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80-61 

81-82 

62-63 

63-84 

84-85 

85-86 

86-87 

RENDIMIENTOS Y RfOOERIMIEJiTOS TEOfICQS Y BEBl.ES !la CULTIYO DEL 
mlCILLQ .EH .LA REFCRV\ A(BlRIA. eoos 1980==1987. EBSE 1 ~ III 

RENO.TEC.REQUER. RENO.RESULTANTE JORN.TEC.REQUER. JORNA.RfALES 
FASE I FASE 111 FASE I FASE 111 FASE I FASE 111 FASE 1 FASE 111 

IH//I.i:' q~/M"Z :r 1M z. 3:/ N l. 

50 20 27.30 39 31 

50 20 21.58 15.49 39 31 

50 20 15.46 39 31 36 

50 20 29.20 14.60 39 31 36 

50 20 12.97 29.70 39 31 25 186 

50 20 20.40 15.40 39 31 45 45 

50 20 23.28 15.70 39 31 31 41 

FUENTE: Evaluacl.ones del Proceso de Reforma Agrana, años 1980-1987, 

MAG, OSPA, PERA. 

Rendl.ml.entos en base a costos de produccl.On, CENTA, año 1986. 

El uso de la fuerza de trabaJO en el cultivo de 

malcillo es de caracter intensivo aunque se de un 

exceso en el uso de la fuerza de trabajo en el año 

84-85 en la fase rrr. 

En resumen, los cultivos de maiz, arroz, frijol 

y maicillo son de caracter intenslvo por la fuerza 

de trabajo cuantitativa que utilizan, la intensidad 

cuali tativa solo podra medirse considerando otras 

situaciones que no forman parte de este estudio. 

3.1.2.2 La Calificacion de la Fuerza de Trabajo en la 

Reforma Agraria 

Para medir el nivel de callflcacion de la fuerza 
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de trabajo es necesario evaluar los indicadores: 

alfabetización, capacitación y aSlstencia tecnica. 

Segun la tendencia de estas se podra conclui r 

sobre la calificacian de la fuerza de trabajo que 

en la Reforma Agraria es uno de los grandes proble-

mas que ha caracterizado a la población rural 

salvadoreña debido al nivel elevado de anal fabe-

tismo; en el periodo 1978-1983, los servicios 

publicos de educación brindados a la poblaeión por 

el Estado experimentaron un progresivo deterioro 

debido a la reduccian de recursos humanos, disminu-

cian en la creación de infraestructura e inseguri-

dad y desplazamiento de la población. 

El progresivo deterioro a nivel nacional afecta 

de manera similar a los servicios de educacian que 

el Estado esta dispuesto a brindar a la población 

del sector agrario reformado. 

El analfabetismo en el sector rural en 1980 era 

de 16.1% (3) mientras que para los beneficiarios 

del Decreto 207 en 1984 representó un 50.6% (Cuadro 

No. 13). Este porcentaje fue creciendo segun se 

observa en el Cuadro posterior. 
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PCE!L.ACI(Ji ALFEBETA Y AHALEMETA SE!:Uf ~ DE .ED.eD DE 

BENEFICIARIOS DEL DECRETO ZQZ.... ~ 

GU"OS DE EDAD ALFPBETAS ANALFABETAS TOTAL 

Hl.tIERJ ~ HU1ERO ~ HU1ER) ~ 

7 - 9 años 10,229 25.1 30,502 74 9 40,731 100 

10 - 15 45,597 62 . 2 27,729 37.8 73,326 100 

16 - 25 45,755 65.6 23,943 34.8 69,698 100 

26 - a mas años 48,827 40.5 71.655 59.5 120,482 100 

150,408 49.4 153,029 50.6 304,237 100 
_______ _ ______ _ __ M _ _ _________ ____ MM _ --- -- --- - ---- -------- - ---- - ---- --

FUENTE: Segundo perf11 de Beneflcl.anos, pag . 6, MAG, OSPA, PERA. 

Segun los datos observados en el cuadro ante-

rlor, al estrato de 7 a 9 años le corresponde el 

mayor porcentaje de analfabetismo (74.9), esto 

refleja la modalidad campesina de incorporar los 

niños de temprana edad a labores agricolas a fin de 

hacer llegar mayores ingresos a la famllla. De 

igual forma la sltuaclón conflictlva contribuyó al 

problema del analfabetismo al cerrarse escuelas en 

el area ru ral, no obstante, la implementación de 

programas de alfabetización no ha contrarrestado la 

disminución del mismo concentrandose los mayores 

porcentaJes en los estratos de población de 10 a 15 

años (37.8%) situación que afecta el futuro de las 

cooperativas. 

Segun el Cuadro No.14 el 53% de los beneficia-

rIos del Decreto 207 (ver Cuadro No. 14) no ha 
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cursado ningun año de escuela. También se observa 

que el 20% que ha cursado de 1 a 2 años es praCtl-

camente analfabeta, debIdo a que su capacidad de 

interpretación de escrItura y lectura es reducIda. 

CUADRO No. 14 

POBLACION DEL SECTOR REFORMADO MAYOR DE ~ AÑOS, SEGUN 
AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS. FASE 111, AÑO 1984 

AÑOS CURSADOS NUMERO POBLACION 
BENEFICIARIA 

PORCENTAJE 

o 
1 a 
3 a 
7 a 

10 a 

2 
6 
9 

12 

161,143 
60,997 
64,507 
12,810 

53.0 
20.0 
21.2 

Mas de 12 
4,538 

242 
304,237 

4.2 
1.5 
0.1 

Total 100.0 

FUENTE: Segundo Perfil de BenefIcIarios, pago 7, MAG, 
aSPA, PERA. 

Segun lo presentado en el Cuadro No. 14 sola-

mente el 27% de la población pueden consIderarse 

al f abetas con 3 y mas años de estudio cu rsado es 

deCIr, aptos para seguir cursos de capacitación 

para aumentar su acervo cul tural, educacional y 

técnico, de tal forma que puedan elevar la produc-

ción y productIvidad del trabajo y mejorar sus 

condiciones de vida. 

La alfabetización en este estudio se ha evaluado 
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en su aspecto cuantltatlvo y no en el cualltatlvo 

por lo que no puede efectuarse un analisls mas 

profundo en relación a este determinante. 

En el cuadro slgulente se observan los programas 

lmplementados de alfabetlzacion y con relaclon a la 

Fase 1 se tienen los siguientes: 

DE eLFABEIIZB!:IttI. ASISTEHIES y eLEeBEIlZAOOS 

1964-1985 1965-1986 1986-19fn 

REGICJI PROO. ASI5- ALFAB. PROO. ASI5- ALFAS. PROG. ASI5- ALFAS. 

ALFAS. TBHES ALFAS. Te/TES ALFAS. TEHTES 

I 45 1.386 520 56 2.956 989 40 1.233 460 

II 37 1.462 694 41 1.864 656 40 2,006 923 

III 31 1,169 246 24 776 400 30 793 365 

IV 25 744 289 36 882 306 40 662 414 
TOTAL 136 4,603 1,749 157 6,476 2,556 150 4,696 2,202 

--- ------ -------- -- - --_ .. - --- -- .. --- .. ---- .. 
______ o. .. _________ .. ___ - - --- -

FUENTE: MAG--DSPA-PERA, Segundo Perfl.l de Benefl.clanos del Decreto 154. 

Segun se observa en el cuadro anterior, en los 3 

años, el logro de alfabetlzados representan un 

promedio de 2,168 lo cual representa un 0.48% de la 

poblacion beneficiarla, la cual en esos años fue en 

total 449,854 hab. (ve r Anexo No. 10), dlCho por-

centaje es tan pequeño que 1 imi ta el objetivo de 

incorporar la poblaclon al desarrollo economlco y 

soclal no lo logro. 
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CUADRO No. 16 

BENEFICIARIOS DEL DECRETO 207, SEGUN AREAS 
DEEDUCACION y CAPACITACION, 1984 

AREA DE CAPACITACION 

Producción 
Organización 
Administracion 
Alfabetizacion 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
NUMERO % 

3,860 
3,717 
1,492 
2,977 

12,046 

32.0 
30.9 
12.4 
24.7 

FUENTE: MAG-OSPA-PERA, Segundo PerfIl de Benefi
ciarios, pago 10. 

En el Cuadro No. 16, se puede apreciar que los 

beneficiarios en los programas de produccion, 

organización. adminIstracIón y alfabetizacion para 

1984 Y en la Fase 111, fueron 12,046; para este 

mismo año el total de beneficiarios fue de 382,008 

(ve r Anexo No. 10) por lo que la cobe rtu ra en el 

area de capaCI tacion fue de 3.15%, tenIendose los 

mayores porcentaJes en las areas de produccion y 

organización. Este dato es minimo y no puede 

realizar transformaciones sIgnificativas en la 

población. La al fabetlzación representa el 0.48% 

(segun se menciona con anterioridad) en relación a 

la población benefIciaria; con cifras como estas 

es dificil que cualquIer otra area de capacitación 
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tenga resultados porque lo basico es leer y escri-

bir. Las otras areas de capacitación de Igual 

forma representan pequeños porcentajes en rela-

ción a la poblacIón beneficiaria. En la Fase 1 

en 1984 la capacitación fue el 4.98%, en 1985 7.85% 

y en 1986 el 6.42%. En cuanto al contenido de 

eventos estos estaban orIentados en la mayoria a 

administracIón, organización, cooperativIsmo y 

producción, pero esta capacitación tiene poco 

impacto debido a la falta de sistematización de la 

enseñanza y a que la mayoria de los beneficiarlos 

de estos programas son analfabetas. 

3.1.2.3 Factor Predial de las Cooperativas y Tipos de 

Suelo 

Una de las caracteristicas del sector agrope-

cuario ha sido la coexistencia del latifundio-

minifundio, el cual pretendia romper la Reforma 

Agraria. Sin embargo al implementarla con las 

cooperativas de la Fase 1 y con los predios de la 

Fase 111, el modelo latifundio-minifundIo se repro-

duce 67.42% en porcentaje segu n se obse rva en los 

cuadros presentados a continuación (Nos. 17 Y 18) 

(estratos 1 al 5). 
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ESTRATO EXTEHSICIf EH I'IZ. 

1 O < 200 
2 200 < 400 
3 400 < 600 
4 600 < 600 

5 800 < 1,000 

6 1,000 < 1,200 

7 1,200 < 1,400 

8 1,400 < 1,600 
9 1,600 < 1,800 

10 1,800 < 2,000 

11 2,400 < 2,600 

12 3.200 < 3,400 
13 3,600 < 3,800 

Y mas 
TOTAL 

ax:pERATIYAS DE .Le .EBS.E 1 ~ 

ESTRATO Y BaillIf 

1 II III 

8 2 10 

14 6 18 
11 12 6 

13 14 9 

10 5 4 
6 6 3 

5 9 3 

4 3 2 

1 1 

1 1 1 

6 1 

1 5 2 

60 64 59 

IV TOTAL 

6 26 
11 49 

8 37 
11 47 
10 29 

6 21 
4 21 
6 15 
3 5 

2 2 
3 6 
3 10 
2 10 

75 276 
_________________ M __________ 

---------------

FUENTE: Pnmera EvaluaclOn del Proceso de la Reforma Agrarla. 
MAG. OSPA, PERA. 

Un 67.42% lo constituyen las cooperatl.vas que 

poseen menor extensl.on reunl.das en los prl.meros 5 

estratos (hasta 1000 manzanas). Estas para man-

tener su actividad agricola neceSl.tan dedl.car casl. 

toda su extensl.on al cultivo, por lo tanto cuanto 

mas pequeña es la extensión eXl.ste la posl.bill.dad 

de que la tl.erra se erosione hasta causar deterl.oro 

en las parcelas por la baja capacidad tecnologica 

que las cooperatlvas o beneficiarios poseen en los 

cinco prlmeros estratos. 

La sltuacion es mas critlca para las cooperati-
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vas formadas por los beneficiarios de la Fase 111, 

cuyo numero segun estrato de area en base a la 

muestra se observan a continuacion. 

CUADRO No. 18 

COOPERATIVAS DE LA FASE 111, SEGUN ESTRATOS 

ESTRATO 

1 
2 
3 

TOTAL 

EXTENSION EN MZS. 

o < 
200 < 
400 < 

200 
400 
600 

% 

85 
8 
7 

100 

No. ABSOLUTO 

176 
17 
14 

207 (1) 

FUENTE: Estimacion en base a resultados de en
cuesta y a informacion colectada en 
FINATA. 

(1) Incluye cooperativas de producc~ón, 
servic~o y mixtas. 

En el Cuadro No. 18 se observa que el mayor 

porcentaje de cooperativas se ub~ca en el estrato 

de O a 200 manzanas; estas son porciones de tierra 

mas pequeñas, de mas baja cal idad y la capacidad 

para mejoras tecnológicas es aun mas baja, por lo 

que estas cooperativas de la Fase 111 se encuentran 

en mayor desventaja en relación a las de la Fase l. 

En el siguiente cuadro se observa el numero de 

cooperativas de la Fase 111, por regiones. 
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CUADRO No. 19 

COOPERATIVAS DE LA FASE 111 POR REGIONES 

REGION 

1 
11 

111 
IV 

TOTAL 

FUENTE: 

AREA EN MZS. 

8,299.33 
3,717.81 
5,473.96 
4,854.15 

22,345.25 

FINATA. 

No. DE COOPERATIVAS 

91 
38 
26 
51 

207 

En total son 207 coope ra ti vas de la Fase 111, 

existiendo en la región 1 91, mientras que en la 

fase 1 unicamente son 80 (Cuadro No. 17). 

Los tamaños de las cooperativas inclden directa-

mente en la productividad de las mismas como se 

plantea mas adelante. Ademas del tamaño de la 

cooperativa, otro elemento que ejerce un efecto 

directo en la productivldad del trabajo ss el tipo 

de suelo o clasificación agrológica del mismo. 

Los tipos de suelo existentes, su uso y cobsrtu-

ra a nivel nacional se presentan a continuaclón. 
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Cl.BSfS DE n.EBBe EtB So! CREACIM2 DE !.!SQ Y pmcEJiIAJE DE 
PARTICIPACICIf saMl EXTENSICt! IERRITCJUAL DE El. SALVAIXE 

DESCRIPCICII 

T~erras aptas para cult¿vos ¿ntenslvos 
de aradura u otros s~stemas con metodos 
desde s¿mples a lntens~vos de conserva
c¿On de suelos. 

T¿erras aprop¿adas para cult¿vos de ara
dura ocaslonal o hm¿tados con metodos 
lntens¿vos de conservac¿On de suelos. 

T¿erras no aprop¿adas para cultlVOS de 
aradura. pero adecuadas para vegetaC10n 

o cult¿vos permanentes, con restr¿cc¿o
nes pocas o sseveras, de uso o metodos 
hgeros a lntenslvos de conservaclOn de 
suelos. 

T¿erras no apropladas para uso agricola, 
pero aptas para la vlda sllvestre, re
creac¿On o protecclOn. 

Terreno urbano. agua y otros. 

CLASES DE TIERRA 

I'IZS. 

l. II Y III 

504. 992 

IV 

470, 712 

V. VI y VII 

1.563. 372 

VIII 
358, 911 

110, 846 

X EH REJ..JW;IG/ AL 

MEA TOTAL HACIHAL 

16.78 

15.64 

51.96 

11.93 

3.69 

--- ----------------- ---
FUENTE: El Salvador Estudlo de campo Perhl Amb¿ental, EMTECSA de c.v. 

D¿V¿SlOn consultorla. ed¿tores: H¿ldebrando Juarez, Renan Orellana. 

Cada tipo de suelo posee su propio potenclal y 

de acuerdo al uso, los cul tivos seran mas o menos 

productivos. Es importante destacar que el 32.42% 

del area nacional es la mas apta para los cultivos 

tradlcionales de exportaclon y de consumo; el resto 

es tierra no apropiada para estos cul tivos y para 
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cultivos permanentes el 51.96% segun se observa en 

el cuadro anterlor. 

3.1.2.4 Relacion Producto Capital 

Po r relaclón Producto-Capi tal se entlende "La 

razón entre el aumento del producto real que se 

logra con una inversión y el valor de esa inversión 

( Lt Y 11)" que en térmi nos fo rmales es igual a = 

JlY 11, en donde = relación producto capl tal Ay = 

i nc remento en el producto e 1 = Inve rsión (4). En 

este estudio el anallSis relacionara el monto del 

crecimiento del Valor Bruto de la Producción y el 

monto de la inversión, del mismo año, entendiéndose 

por inversión el monto del credi to refaccionario" 

~egun se presenta a continuación. 

AÑO 

1984 
1985 

CUADRO No. 21 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION ~ INVERSION EN 

LA REFORMA AGRARIA, FASE ~ 1984-1985 

VBP 
(COLONES) 

88,581,248 
102,072,160 

CREDITO 
REFACCIONARIO 

(COLONES) 

17,198,000 
29,033,000 

11,835,000 

AVBP/ .0.1 

13490912 = 1.14 
11835000 

FUENTE: Evaluaclones de la Reforma Agraria, 
1984-1985. MAG, aSPA, PERA. 
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En las cooperatlvas de la Fase 1, solo fue 

posible establecer el crecimiento del V8P en los 

años 1984 Y 1985, reflejandose segun el cuadro 

anterior, que en ambos años mientras el credl to 

refaccionario estimado para la inversion aumenta en 

11,8 millones, el V8P se lncrementa en 13,490,912 y 

la relacion producto-capital crece 1.14%. Este 

incremento implicaba un crecimiento en el empleo y 

utilidades. 

Paralelamente a lo anterior se da un 

excedente negativo de Q 7,411,657 en 1983/84 

positivo de ~ 12,250,463 en 1984 y negatlvo 

de ~ 116,432,998 en 1985 (Anexo No. 18). En esos 

mismos años las cooperativas abonaron un total de 

Q 11,651,000 al pago de propiedades, por lo cual se 

puede afirmar que el incremento del Valor 8ruto de 

la Produccion (V8i l
) debido a la inversion o sea el 

excedente resul tante fue utilizado para financiar 

la deuda agraria en el periodo mencionado y las 

tasas de ganancias solo se obtienen en el cafe, 

maiz y frijol de Q 1.62, Q 0.23 Y Q 0.15 respecti-

vamente. Las tasas de explotacion por logica 

resul tan negativas siendo asi que el trabajo del 

asalariado no produce ganancias a las cooperativas 

sino que apenas cubre los costos de producclon, los 

salarlos y operan con perdidas. 
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En la Fase 111 el VBP es negatIvo en el 

periodo 83/84/85 mientras que la inversión se 

incrementó de ~20,875,000 a c!'; 31,700,000 en 

los mismos años y no hubo ningun efecto en el 

producto. Tambien en este periodo estas cooperatl-

vas abonan c!'; 10,000,000 al pago de la deuda 

agraria, y el excedente bruto es de (~ 69,795,885) 

en 1983 Y de (~ 8,581,325.3) en 1984. En la Fase 

111, el empleo decrece y en consecuencia tambien el 

ingreso de los benefIciarios, 1imitandose con ello 

la reposición de la fuerza de trabajo y la conse-

cuente productividad de la misma. 

Los creditos refaccionarios para incrementar la 

inversión en las cooperativas otorgados desde 1980 

a 1986 se muestran en el cuadro siguiente. 

B!8L10TECP. C¡iN 

115 it'lIlJO\i'liIliU"JDI!l4'lD 011 !!le. ruCIo 



UTII I7ACUIf DE CREDITOS PEfA! 13tJH'PTm B:B Las .,. ftf*+J"11fIA6 
fa5E 1 í.EII tw.eil 

Maqulnarla y eqUlPO 1,280 2.245 

Oonstruccl6n y me~or&6 a la 
proPledad. 1,280 220 

Con~ruccl6n de V1Vlendas. 
Cc:iIIIbate roya 
Gasto6 de adlnlnu)'tracloo 2,880 73 

E$tableclMlento d~ CUltlY09 
permanentes 3,520 

Especle8 lII!!nO/"es 
Proc!UCC100 aJllmal (~) 8,000 1,660 

Indu~r1all%~100 de materl&6 
prlmas 3,520 

otras lnverSl0nt!t9 11,520 230 

32,000 4.428 

FUalTE: Evalu.!IC101le$ de la Rltforma ~ana, 1980-1987. 

~, OSPA. PERA. 

R O 
84-8S 

9,046 

1.399 

149 

575 

3.376 

1.615 

234 
804 

20.574 

9,613 

6,567 

3.755 

4,100 

269 
3,977 

28,281 

5.493 

3.361 

286 

2,454 

6,222 

4,833 

457 
3,09.2 

26,198 

A pesar de los montos crediticios que en termi-

nos generales son crecientes, ello no ha contri-

buido a aumentar el VBP, sin embargo en la Fase 1 a 

pesar de que los montos destinados a maquinaria y 

equipo son los mayores, se destinan montos a rubros 

como gastos de administracion que si bien contri-

buyen a mejorar el proceso de trabajo no deberla 

clasificarse en los montos refaccionarios. 

La si tuacion financiera def ici ta ria de las 

cooperativas representa la concretizacion de los 

problemas existentes en la Reforma Agraria en donde 
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la iliquidez es caracterlstica fundamental. 

Ademas del problema anterior las cooperativas 

comercializaron en base a precios de mercado mas 

bajos a que se haya enfrentado la agroindustria en 

epoca s recientes. Es to au nado a la i nes table 

situación civil y politica en El Salvador, puede 

imposibilitar la conversión de muchas de las 

cooperativas de la Fase 1 en empresas financiera-

mente viables que produzcan suficientes ingresos 

para liquidar sus pasivos corrientes, pagar sus 

deudas a largo plazo, satisfacer las necesidades 

basicas de sus miembros y generar entradas para 

cubrir emergencias, y ahorros. 

La mayoria de las cooperativas pidieron fondos 

para producir e invertir al principio de la siem-

bra, sin embargo dichos fondos fueron usados para 

pagarse ellos mismos la labor de cultivo (5). 

El producto lo venden al mejor precio que pueden 

obtener, y los ingresos no son suficientes para 

pagar los fondos prestados; adema s no tienen ingre-

sos para pagar sus otras deudas las cuales incluyen 

cargos anuales de amortización de propiedad, 

intereses acumulados sobre la deuda y los creditos 

de producción conocidos como credi tos de emergen-

cia. 
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CREDITQS OTCRGMQS e QXPEReTIVAS DE .Le faSE 1Il 

!.EH MI..L.ESl 

Avio agricola 

Avio pecuar10 

Refacc1Clnar1o 

Ref1nanc1am1ento 

TOTAL 

90-81 

459 

459 

81-82 

7.254 14.303 

7.254 14,303 

13.663 

257 

289 

1.846 

16,055 

FUENTE: Evaluac10nes de la Reforma Agrana, años 1981-1987. 

MAG. OSPA. PERA. 

18.972 25.600 

218 1.305 

631 4.795 

1.057 

20.878 31,700 

40.035 

5,694 

1.117 

548 

47.394 

Los socios y cooperativas de la Fase 111, segun 

se observa en el cuadro anterior empiezan a reci-

bir creditos refaccionarios a partir de 1983 y los 

montos son bajos, con relación a los demas tipos de 

credito por lo que tampoco contribuyen en gran 

medida al crecimiento del producto. 

El destino del producto ha sido orientado, 

ademas del pago de la deuda agraria, a la amortiza-

cion de credi tos de producclon, lo que redujo el 

capital de operación de las cooperativas. 

3.1.2.5 El Proceso de Trabajo en la Reforma Agraria 

El proceso de Reforma Agraria ejecutado en 1980 

tiene componentes politlcOS, pues fue concebldo 

principalmente para detener el desarrollo del 
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movimiento revolucionario. SIn embargo, es Impor-

tante evaluar el logro de sus objetivos de acceso a 

la tierra y transformación de la estructura 

agraria. Este obJetivo ambicioso, complejo re-

quiere de grandes esfuerzos para lograrlo. 

En las cooperativas es Importante evaluar las 

formas predominantes de producción, la organlzación 

y administración con la finalIdad de medir su 

situación real y concluir sobre las modificaclones 

en las relaciones de producción. 

En el actual proceso de Reforma Agraria se 

crearon parcelas individuales, formas cooperativas 

de tenencia y de producción y la propiedad estatal. 

La cooperativa como forma de propiedad y de 

organización del trabajo supone en principio, segun 

Gutelman: "destrucción de relaciones de producclón 

capitalistas y sustitución de nuevas relaciones 

sociales de producción que son las que deberian 

prevalecer en la sociedad socialista que se carac-

teriza por la no separación del capltal respectivo 

de los trabajado res" (6). 

Este tipo de modificación no se llevó a cabo en 

las relaciones de producción porque económicamente 

estas cooperativas no pertenecian a los socios sino 

al Estado. 

Las cooperatIvas estan reguladas por las leyes 
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del mercado y el producto del trabaJo depende en 

gran medida de los precios de los productos agri-

colas. Todo lo anterior creo un panorama confuso 

para el trabajo. 

El cuadro sigulente muestra el uso de la tierra 

por el cultivo de maiz. 

CUADRO No. 24 

USO DE LA TIERRA EN LA PRODUCCION DEL MAIZ EN LA REFORMA 
AGRARIA. AÑOS 1980-1987, EN MANZANAS. 

FASE I FASE III 
AÑOS USO COLECTIVO USO INDIVIDUAL USO INDIVIDUAL 

80-81 21,736 40,420 
81-82 22,947 
82-83 12,761 
83-84 9,684 11,554 66,640 
84-85 6,730 1,682 14,763 
85-86 7,492 14,214 62,874 
86-87 9,176 15,850 54,673 

90,526 43,700 239,370 

FUENTE: Evaluaciones de la Reforma Agraria, años 1980-1987, 
MAG, aSPA, PERA. 

Segun se observa en el cuadro anterior la 

tendencia al uso individual se estimula en mayor 

grado que el uso colectivo, el uso indivldual de la 

Fase 1 Y 111 excede al uso colectivo en 192,144 

manzanas. 

Esta tendencia se puede derivar en prlmer lugar 
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por la lógica de la sobrev1vencia o reproducción de 

la fuerza de trabajo; y en segundo lugar por poli-

ticas tendientes a prOp1Cl.ar la parcelación desa-

pareciendo los esfuerzos de cooperacian; ayuda 

mutua y solidarldad en la población por lo que 

surge la posibilidad de revertir las formas colec-

tivas de produccian en favor de las formas l.ndi-

viduales. Lo anterior se refuerza con los datos 

que p ropo rcionan los benef icia rIOS de la prl.mera 

etapa, que expresan en el Segundo Perfil de Benefi-

ciarios del Decreto 154, MAG. 1988, que un 85.5% se 

considera benefl.ciado por el proceso de Reforma 

Agraria, porque les permitia seguridad de trabajo, 

mayor acceso a la tierra, mejores ingresos, etc. 

El 51.2% del total de beneficiarios preferlan 

trabajar la tierra en forma individual y el 47.9% 

en forma colectIva. 

La razan de la preferencia para trabajar en 

forma individual es porque se trabajarla en benefi-

cio propio y se dispondrla de la cosecha con mayor 

i ndependenc1a, ademas de la posibi 1 idad de poder 

utilizar mano de obra familiar. 

En este sentido el proceso fortalecia las formas 

indivIduales de produccian y restringe las formas 

colectivas, lo cual deterIora de hecho el 

desarrollo de las formas de organizacian que pueden 
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fortalecer las relaciones de producción colectiva. 

Las cooperativas de la Reforma Agraria a 

diferencia de otros tipos de cooperativas que 

habian venido organizandose por el Insafocoop y 

otros organismos privados y gubernamentales a 

traves de un proceso sistematizado; nacen por 

decreto, lo que genera incremento cuantitativo en 

lo que a la creación se refiere, pero a nivel de 

otras cooperativas crean dudas y rivalidades, este 

modo cooperativo es considerado como una de las 

bases del partido politico en el poder, por lo que 

constituye un elemento distorsionante en la organi-

zación. 

El status de las Cooperativas Agropecuarias del 

Sector Reformado permite a estas, canalizar en 

forma casi exclusiva la asistencia tecnica y credi-

ticia y estas no poseen la calidad necesaria para 

ser productivas; asimismo el desorden y la partici-

pación del ISTA influye en que las cooperativas del 

sector carezcan de la unidad organizacional 

deseable para mantenerse, lo que se reafirma por el 

movimiento de entrada y salida de socios. Los 

criterios de admisión para dar empleo al resto de 

beneficiarios y las pugnas que se susci tan al 

interior de las cooperativas. La participación del 

ISTA en la toma de decisiones, la falta de una 
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legislación adecuada, la fal ta de coordinación en 

las i ns ti tuciones que b r1 ndan asis tenc1a técnica, 

afecta el movimiento de los socios y el interés 

real que tienen como participantes del proceso de 

trabajo. 

El fu ncionam1ento de las coope ra ti vas bajo el 

régimen de co-gestión hasta lograr la capacitación 

de ellas de manera tal que puedan admin1strarse 

bajo la auto-gestión, es otro elemento que ha 

afectado el proceso productivo. El concepto de 

co-ges tión que s1gni f ica "admi nis tración ejercida 

por el jefe de empresas y los representantes de los 

trabajadores de la misma" se ha utilizado bajo el 

segundo concepto, segun se plantea en la Primera 

Evaluación de la Reforma Agraria: "la mayoria de 

cooperativas tienen un esquema de organización 

teórico, que no han logrado implementar por falta 

de conocimiento de func10nes que debe realizar cada 

unidad representada en el esquema ... la part1cipa

ción a nivel de base y de comi tes se ve menguada 

por la escasa or1entación recibida sobre el papel a 

desempeñar, como parte act1va de la empresa, dando 

como resultado que las decisiones se tomen en forma 

centralizada" (9) y el manejo de la empresa no se 

esta realizando, con orden asociativo, mas que todo 

esta dirigida por una o mas personas, algunas veces 
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3.1.3 

el co-gestor, otras el promotor o el responsable de 

la asistencIa técnica u otras funCIones o directi-

vos de la empresa que ejercen influencia en los 

miembros, maneJados estos a su conveniencia. 

La cobertu ra en cuanto a co-gestion se observa 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 25 

COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA SEGUN 
FRECUENCIA EN CAHBIOS DE CO-GESTORES 

R E G ION E S 
CONTENIDO I 11 III IV 

Ha tenido co-gestor 12 9 7 7 
Ha tenido de 2 a 5 
co-gestores 67 54 42 43 
Ha tenido mas de 5 
co-gestores 6 9 12 22 
No ha tenido co-
gestor 89 70 64 77 

FUENTE: Evaluaciones de la Reforma Agraria, 1985. 
MAG, OSPA, PERA. 

Los cambios frecuentes de co-gestores 

que no existia un plan de adminIstracIon 

tanto ninguna sistematizacion. 

TOTAL 

35 

206 

49 

309 

sugIere 

y por lo 

Productividad del Trabajo en la Reforma Agraria 

La premisa fundamental en el proceso de Reforma 

Agraria lo constituye la productividad del trabajo, 
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para alcanzar el desarrollo de las unidades coopera-

tivas. VarlOS estudios de instltuclones gubernamen-

tales que hacen referencia a la productlvidac 

establecen que esta ha sido mas alta en la Fase 111 

que en la Fase 1, SIn embargo, no especifican que tal 

comparación se basa en la relación entre producción y 

supe rf iCIe cu 1 ti va da ; pe ro lo que se ref ie re a la 

productividad del trabajo VBP/Jornales es mayor en 

las cooperativas de la Fase 1 en relación a la Fase 

111 segun se observa en el cuadro No. 26 pero eXIsten 

otros determinantes de importancia como el factor 

predial., los tipos de suelo, los montos de inver-

sion, etc. Ademas en el Anexo No.21 se presentan los 

niveles de productividad del trabaJO en unidades 

monetarias. 

CUADRO No. 26 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA REFORMA 
AGRARIA. AÑOS 1983-1986. (EN COLONES) 

AÑOS-RUBROS 

83-84 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

84-85 
CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 

FASE 1 
VBP/JORNALES 

43.21 
28.37 
34.45 
28.12 

20.46 
32.92 
38.76 
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VBP/JORNALES 

10.84 
10.55 
8.71 
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AÑOS-RUBROS 

... Viene 

MAIZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

85-86 
CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

FASE 1 
VBP/JORNALES 

34.29 
32.49 
11.16 

36.96 
20.36 
41.06 
37.41 
22.04 
20.33 
10.93 

FASE 111 
VBP/JORNALES 

10.41 
3.61 
2.88 

12.98 
10.48 
11.37 
7.11 

FUENTE: Elaboraclón propia en base a EvaluaClones 
de la Reforma Agraria, años 1983-1986, 
PERA, MAG. 

A pesar de que la productividad es mayor en la 

Fase 1 con relación a la Fase 111, siempre en ambas 

resul ta baja, Sl se anallza con base en lo que un 

hombre aporta con su trabajo en un año por cultivo; 

el resultado esta en estrecha relación con la super-

ficie cultivada, los creditos otorgados, jornales 

utilizados; tambien incide la calidad de vida educa-

tiva de los asociados y la motivación que exista 

hacia el logro de meJores resultados, por lo que este 

cuociente es bastante bajo. Alguna comparación de 

productividad del trabajo puede establecerse con base 

a resultados en 1978 considerados en los Subsistemas 

de Agroexportaclón (8), en donde el cafe, algodón 
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y caña de azucar marcan las productIvIdades de 

9 7843.13, 9 3712 Y 9 47,89 respectIvamente, mIen-

t ras que en las coope ra tI vas de la Fase 1 , dIez 

años mas tarde resultaron de 9 259.02, 9 70.88 Y 9 

66.51 (promedios) respectIvamente, se puede apreCIar 

que los resultados en la Reforma AgrarIa reflejan una 

baja de fuertes porcentajes con relación a los datos 

de 1978. 

EVIdenciándose mayormente lo anterIor con los 

resul tados de excedentes negativos brutos (en ambas 

fases) y en las tasas de explotacIón negativas, las 

cuales reflejan lo que las cooperativas pierden por 

cada colón que se paga de salarios a los asocIados 

(ver Anexos Nos.18 y 19), segun se presenta en el 

cuadro siguIente: 

CUADRO No. 27 

INDICADORES ECONOHICOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONOHICAS EN LA RERDRHA AGRARIA 1983-1984, FASE 1 ~ FASE 111 

CULTIVO 

MalZ 
Arroz 
Frijol 
Maicillo 

FASE 
EXCEDENTE 

(2,789,545 ) 
(4,188,407 ) 
( 169,745.3) 
( 263, 954. 7) 

1 
TASA DE 
EXPLOTAC. 

FASE III 
EXCEDENTE TASA DE 

EXPLOTAC. 

(34,141,312 
( 8,011,334 
( 7,583,377 
(20,059,862 

) 
) 
) 
) 

FUENTE: ElaboracIón propIa en base a datos proporcionados 
en el ISTA. 
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El cuadro anterior muestra que en los resul tados 

economicos el excedente es negativo en general en los 

productos de consumo basico en ambas fases y para ese 

periodo por lo tanto no hubo ni tasa de ganancia. 

Para la Fase 111 tampoco existe excedente o sea 

que en ambas fases y en terminos generales se trabajo 

con perdidas. Al igual que en los otros productos 

basicos de la Reforma Agraria la tasa de explotacion 

resul ta negativa. Estos resul tados nos muestran la 

situacion deficitaria bajo la cual operan las 

cooperativas tanto de la Fase 1 como de la Fase 111, 

y en la que por cada colon pagado a los beneficiarios 

se pierde una mayor cantidad. 

La si tuacion de los productos de exportacion 

dentro de la Fase 1 pueden evaluarse a traves de los 

siguientes indicadores. 

CUADRO No_ 28 

INDICADORES DE LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA REFORMA AGRARIA, 

FASE ~ 1984-1985, 1985-1986 

CULTIVO EXCEDENTE BRUTO TASA ~XPLOTAC. 
1984-85 
CAFE 64,040,371 243.10% 
ALGODON (21,603,091) -239.12% 
CAÑA DE AZUCAR (26,829,590) -323.96% 

1985-86 
CAFE 94,876,163 327.39% 
ALGODON (32.158,621) -213.15% 
CAÑA DE AZUCAR (25,129.477) -195.11% 

FUENTE: Elaboracion en base a Anexo No. 19. 
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El unl.co producto que genera excedente en ambos 

años es el cafe y una explotación del 211% a 139.97%, 

el algodón y caña de azucar producen perdl.da pero 

siempre la tasa de explotacl.ón se representa en forma 

negativa como lo que dejan de percl.bl.r las cooperatl-

vas por cada colón pagado a los beneficiarios. En 

este contexto se desarrolla la Reglón 1 y dentro de 

ella las 50 coope ra ti vas de la muestra que no son 

ajenas a la problematica planteada. 

3.2 LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA REGION OCCIDENTAL. 

3.2.1 Generalidades en las Cooperativas de la Muestra 

De la muestra comprendida por 50 cooperativas, 37 

de la Fase 1 y 13 de la Fase 111, no fue posible 

recopilar toda la información debido a la si tuacion 

politica l.mperante en el pais. En ambas fases, 13 

cooperativas no proporclonaron toda la lnformacion, 

razón por la que en algunas preguntas no existe el 

total de respuestas requerldas en cada caso. 

Las cooperativas de la muestra se ubican, en 

promedio ent re las extensiones de 25 manzanas (Fase 

111), Y 3,417.82 manzanas (Fase 1). De estas el 86% 

se encuentran entre O y 100 manzanas, el resto de los 

estratos de 200 a 3,400 Y mas. En la Fase 111 la 

mayo r la de coope ra tl vas se encuent ran en el es t ra to 

de O a 200 manzanas. 
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Los cultivos que resultaron mas representativos en 

la muestra tanto en la Fase 1 como en la Fase 111 son 

el cafe y el maiz, luego la caña de azucar, el algo-

dón, y el resto de granos basicos. El 42% de las 

cooperativas se ubican en Sonsonate, el 38% en Ahua-

chapan, y el 20% restante en Santa Ana. 

El numero de socios oscilan desde 25 hasta 434, y 

representan un 12% aprox~madamente del total de 

socios de la reg~ón occidental. 

La conformac~ón de cooperativas se originó en 1980 

en la Fase 1 y en 1983 en la Fase 111 (ver Anexo No. 

20) . 

La extensión de la muestra (32,243.74 manzanas) 

representa un 27.5% de la región ya que en 1987 el 

area interven~da de la región es de 117,286.32, para 

este mismo año los derechos de reserva representan un 

3.84%, Y la PEA aprox~mada es de 24,725 hab~tantes 

(ver Anexo No. 20). Bajo es te contexto gene ral se 

desarrolla la productividad del trabajo en la región 

occ~dental. 

3.2.2 Los Determinantes de la Productividad del Trabajo en 

la Regian Occidental 

3.2.2.1 La Intensidad del Trabajo en la Regian Occidental 

Para analizar el uso de la fuerza de trabajo en 
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las cooperatlvas de la regian, se comparara a 

contlnuacian las jornales requeridos con los utl11-

zados por cul tlvoS predominantes segun se muestra 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 29 

JORNALES REQUERIDOS Y UTILIZADOS EN EL CULTIVO 
DE CAFE: FASE 1. y FASE 111 

JORNALES JORNALES 
ESTRATO COOPERATIVA REQUER. UTILIZAD. 

1 El Trlunfo 120 46 
El Esfuerzo 120 65 
Santa Fe 120 115 
Las Cruces 117 115 

2 Los Pinos 117 28 
El Progreso 117 58 
El Zacamil 117 75 

4 Matala 120 15 
5 San Alfonso Miramar 120 140 
6 El Salto 120 124 
7 Santa Adela 120 125 
8 Rancho Monte Vista 120 130 

10 La Presa 120 150 
11 El Sunza 120 130 

FUENTE: Encuesta reallzada en cooperatlvas de 
la muestra. 

Las cooperativas de mayor extenslan utlllzan mas 

jornales, para los cooperativistas de la Fase 1 el 

uso de la fuerza de trabajo se vuelve mas extensivo 

porque la mayor demanda para el cafe es unicamente 

en la fase de recolecclan. 

131 



CUADRO ~ 30 

JORNALES REQUERIDOS Y UTILIZADOS EN EL CULTIVO 
DEL MAIZ. FASE ~ Y FASE I.il. 

JORNALES JORNALES 
ESTRATO COOPERATIVA REQUER. UTILIZAD. 

1 La Concordia 39 39 
San Francisco 
10. de Octubre 39 43 
El Guaymango 39 50 
Tahuapa 36 50 
El Confin 39 50 

2 San Miguel 36 47 
El Castaño 36 33 

3 Paraje Galan 36 47 
Llano Largo 36 50 
La Fortuna 39 50 

4 Santa Marta 
Las Trincheras 36 32 

6 San Cayetano 36 43 
10 El Cortijo 36 50 

FUENTE: Elaboración en base a resultados de la 
encuesta. 

El maiz es un cultivo de naturaleza intensiva 

tanto en el rendimiento de la tierra como en el uso 

de la fuerza de trabajo; sin embargo por la carac-

teristica de los suelos y el proceso de la Reforma 

Agraria los jornales utilizados exceden en un 28% 

en promedio a los requeridos tecnicamente en las 

cooperativas de la Fase 111, los cuales demandan 39 

jornales por manzana. En las cooperativas de la 

Fase 1 el caracter extensivo es leve porque esta 

regian tradicionalmente se ha dedicado, a cultivos 

de agroexportacian y el maiz es un cultivo que 
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ocupa un segundo lugar (ver Anexo No. 21). 

Los cul tivos de café y maiz se han consIderado 

representativos de los de exportacIón y consumo 

basico respectivamente, por lo que con el analisls 

de ambos se generaliza que los productos de expor-

tación mantienen en la región occidental la carac-

teristIca de uso extensivo de la fuerza de trabajo 

y los de consumo basico de igual forma (ver Anexo 

No. 21). 

En general, las cooperativas de la Fase l, poseen 

una fuerza de trabajo mayor que la necesaria para 

que operen dichas unidades. 

3.2.2.2 La Calificación de la Fuerza de Trabajo en la 

Región Occidental. 

Evaluar la calificación de la fuerza de trabaJo 

en la Región Occidental implica reallzar estudios 

técnicos para evaluar la instrucclón y experiencia 

de cada miembro socio. Sin embargo el anallsis se 

plantea cuantItativo considerando los programas de 

asistencia técnica en la regian occldental. Esta 

posee el mayor numero de cooperativas con personal 

alfabetizado ha recibido mayor numero de visitas y 

programas de asistencia técnica segun se confirma a 

continuación: 
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CUADRO No. 31 

PREGUNTA No. 29: RECIBEN ASESORAMIENTO TECNICO 
PARA LA PRODUCCION? 

ESTRATO SI NO N.C. FALTAN 

1 7 1 3 5 
2 3 2 1 2 
3 4 2 1 
4 2 1 1 1 
5 2 1 1 1 
6 1 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 2 
11 1 
12 1 

TOTAL 22 8 7 13 50 

FUENTE: Encuesta realizada. 

La pregunta anterior fue contestada por el 60% 

de las cooperativas de la muestra y de estas el 44% 

responden que si reciben asesoramIento tecnico para 

la producción considerando las otras reglones esta 

(la occIdental) es la mas atendida en terminas 

relatIvos tal como se muestra en el Cuadro Sl-

guiente: 
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CUADRO No. 32 

COOPERATIVAS DE LA FASE ~ QUE RECIBEN 
ASISTENCIA TECNICA, 1984. 

REGION 

1 
11 
111 
IV 
TOTAL 

RECIBEN ASISTENCIA 
TECNICA 

66 
59 
40 
50 

215 

NO RECIBEN ASIS
TENCIA TECNICA 

23 
20 
24 
27 
94 

FUENTE: Quinta Evaluaclan del Proceso de Reforma 
Agrarla OSPA, MAG, 1984. 

De las 215 cooperativas atendidas, un 31% per-

tenecen a la reglan occidental, lo cual conf 1 rma 

que las cooperativas de esta regian gozan de mayor 

asistencia técnica en general. 

CUADRO No. 33 

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN EL SECTOR 
REFORMADO FASE ~ POR REGIONES, EN PORCENTAJE ~ 

A Ñ O S 
REGION 1981 1982 1983 

1 33 00 36.21 34.74 
11 25.47 32.76 32.04 
111 15.42 20.82 19.04 
IV 26.11 10.21 14.18 
TOTAL 100 00 100.00 100.00 

FUENTE: Evaluaciones del Proceso de la Reforma 
Agraria años 1981, 1982, 1983, MAG, OSPA, 
PERA. 
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Con los porcentajes del cuadro anterior se 

reafi rma que la region 1 es la que ha gozado de 

mayor asistencia técnica agropecuaria, sin embargo 

dicha asistencia fundamentalmente esta orientada 

hacia la produccion de exportacion, quedando al 

margen la produccion de granos basicos y en espe-

cial para las cooperativas de la Fase 111, las 

insti tuciones que mas brindan aSlstencia técnica 

son: CENTA, MAG, ISTA y BFA. Esta asistencia 

técnica alcanza, en el periodo planteado, mayores 

ni veles en la region occidental, sin emba rgo, a 

pesa r de canta r con todo este apoyo la reglon 

occidental no posee los mejores indicadores en 

cuanto a rendimientos en trabajo, segun se observa 

en el Anexo No. 21. 

3.2.2.3 Factor Predial y Tipos de Suelo de las Cooperativas 

de la Regian Occidental 

El tamaño de las cooperativas aunado al tlpo de 

suelo y a las limltantes de éste inclde en los 

resul tados de la producti vidad del trabaJo. Los 

tipos de suelo se presentan a continuacion: 
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Clasificación AgrolOgica de la Región Occidental 
(Tipo de Suelo) 

Tipo de 
suelo 

1 

11 

III 

IV 

v 

Extensión 
mzs. 

1,597.31 

29,689.09 

98,181. 23 

108,805.50 

10,787.63 

Descripción 

Requieren practicas cuidado
sas de maneJo y moderadas 
practlcas de conservacion, 
faclles de apllcar son uti
llzables con algunas restric
CIones para cultivos anuales, 
permanentes. 

Tierras que tienen algunas 
llmltaclones para los cul
tlVOS intensJvos y requle
ren practica y obras espe
ciales de conservaclón al
go dIficiles y costos de 
aplicar. 

Son tierras con severas 
limitaciones que restrin
gen la eleccIón de plan
tas, reqUIeren cuidados 
practicas y obras de ma
nejo y conservaCIón cos
tosas y dificlles de apli
car y mantener. Estas 
tlerras se pueden utili
zar con cultIVOS anuales, 
seml-permanentes y perma
nentes (frutales, fores
tales y pastos). 

Tierras con restrIcCIones 
muy severas para los cul
tIVOS Intensivos las limi
taclones son tales que el 
costo de producclon es muy 
alto o casi imposIble de 
aplicar; son suelos usados 
para vegetacIon permanente 
y aptos para pastos. 
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Tipo de Extensioo Descripcioo 
suelo azs. 

VI 54,165.54 Las t~erras de esta clase 8.44 
tienen limitaciones .uy 
severas que hacen inade-
cuado su uso para culti-
vos intensivos y las li-
mitan especialmente para 
cultivos permanentes, 
semibosques, frutales, 
forestales; se requiere 
usar cuidadosas medidas 
de conservación y manejo. 

VII 249,119.16 Tierra con limitaciones 38.81 
muy severas que las ha-
cen inadecuadas para cul-
tivos. Restringen su uso 
para vegetación peraanen-
te como bosques y prade-
ras, las cuales requie-
ren un manejo mas cuida-
doso. 

VIII 78,031.38 Las tierras de esta cla- 12.15 
se y subclase que se de-
rivan no son aptas para 
explotarlas con cultivos 
o ganade ria, son aptas 
para refugio de fauna, 
como reservas de espe-
cies, vegetales en pno-
ceso de extinción; en 
general son el refugio 
de la vida silvestre. 

No Agri-
cola. 11,484.33 2.00 

TOTAL 641,861.17 100.00 

A fin de ver el uso del suelo y su capacidad 

agrlcola la cual es basica para que los cul tivos 

sean mas productivos y obtener asi renta diferen-
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cial I segun la clasificación de tierras adoptados 

en el pais se resumen en las 8 clases presentadas 

en el cuadro anterior las cuales se agrupan en: 

a) Terrenos adecuados para cultivos permanentes y 

otros, cuyas limitaciones aumentan de la clase I 

a la IV. 

b) Terrenos de uso limitado generalmente no adecua-

do para cultivos que van de la clase V a la VII. 

c) La clase VIII no se considera apropiada para uso 

o explotación agricola. 

Todas estas clases se dividen en sub-clases de 

acuerdo a las mismas limi taciones dominantes para 

el uso agricola las cuales son: topograf la y 

erosion, representada por la letra "e". humedad 

representada por la letra "h" y caracterlsticas 

desfavorables al suelo representados por la letra 

"s" cada una de estas subclases se encuentran 

subdivididas por un numero que indica la condición 

limi tante de la sub-clase segun se presenta a 

continuación. 

Topografia Pendiente pronunciada o 

y Grado de erosión 1 

Erosión "e" Susceptibilidad a la 2 

erosiono 

Humedad Exceso de humedad o 
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"hU Peligro de Inundación 1 

Caracteristi- Texturales O 

cas desfavora- profundidad efectiva 1 

bIes al suelo Rocosidad y/o 2 

.. s .. pedregosidad 

Sallvidad aprente 3 

Con esta clasificación se obtuvo, para fines de 

este estudio, la informacion de 63 cooperativas, la 

cual se corroboro con 31 cooperativas de la mues-

tra, todas de la fase l. De las cooperativas de la 

fase 111 solo se logró investigar que en un 80% 

estan clasificadas entre los tipos VI, VII Y VIII 

con bastantes llmitantes que impiden el normal 

desarrollo de los cultivos. 

En el Anexo No. 22 se muestra que en ninguna 

cooperativa existe el suelo clase 1 y los de mayor 

representatividad son el 111 con un 24.19%, el IV 

con el 18.59% y el VII con el 22.75%; las limi-

tantes del tipo 111 mas predominantes son "s" o sea 

condiciones desfavorables al suelo; el tlpo IV 

presenta en Santa Ana limi tantes de humedad, en 

Ahuachapan de erosión y humedad y en Sonsonate de 

condiciones desfavorables al suelo y con peligro de 

inundación, el VII es con exceso de eroslon y 
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pedregosldad (ver Anexo No. 22), la mayorla de los 

sueldos asignados a las cooperatIvas de la Fase 1 

(48.24%) pertenece a los sueldos del 11 al V pero 

estas en un 100% poseen llmItantes de eroslón, 

humedad y condiclones desfavorables al suelo por lo 

que estas tlerras requleren de lnverSlones para 

poder darles el uso agricola requerldo. El otro 

40.38% perteneclentes a los suelos V, VI Y VII 

requleren lnverSlones mayores que las anterlores y 

el 11.38% son tierras de uso no agricola. 

Con los resultados de las cooperativas VIsltadas 

(ver Anexo No. 22), se puede afIrmar que lasr 

clases de suelo eXIstentes en las cooperativas 

todas tlenen llmitantes. Las 3,087 manzanas del 

suelo tlPO 11 poseen el 37.69% de pendlente pronun-

clada "e", el 33.66% de exceso de humedad, el suelo 

de clase 111 posee el 55.00% de condlciones desfa-

vorables al suelo; las 10,495,998 manzanas de 

suelos de clase IV poseen el 55.96% de exceso de 

humedad, el suelo de clase VI el 59.41% de erosión, 

el de tipo VII el 35.43% de erOSIón y condiclones 

desfavorables al suelo. El suelo de tlPO VIII 

posee 65.45% con grado de eroslón y pedregosldad en 

forma excesiva. 

3.2.2.4 Relación Producto-Capital 

En la región occldental el Valor Bruto de la 
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caña 

Maiz Col. 

Arroz 

Maiz 1nd. 

TOTAL 

Produccion ha dlsminuldo desde 1982 hasta 1984, 

aunque los montos de creditos otorgados sean eleva-

dos en el periodo~ la relacion Producto-Capital se 

determinara evaluando el monto de inversion con los 

resultados del Valor 8ruto de la Producclon. 

En 1980 Y 1981 no hubo ningun monto destinado a 

inversion segun la informacion obtenida en ISTA y 

reportada por el slstema financlero. 

En los años de 1982 a 1987 algunas cooperatlvas 

que reportan datos de lnversion son: La Liberia, 

El Progreso, Llano Largo, El Chlno, Santa Agueda, 

Matala, El Eden, San Cayetano, el Salto, Miravalle, 

El Cortijo, La Presa, El Sunza y Santa Cruz Tazu-

lath. De las cooperativas de la Fase III no fue 

posible obtener ningun dato sobre este rubro, los 

datos se presentan a continuacion. 

OXPERATIVA MIOOVALLE. f'BIDXClctI y: lUIlllS 

DE Df\/ERS1ct/. PERIOOQ 1982-1983 

1982 1963 1984 

PROOU:cIctI I'OfTO DE l. PROOU:cI(It I'OfTO DE l. PROOU:cI(It I'OfTO DE 1 
aq GQ qq 

204.756.6 ~o.ooo.oo 143,305.20 '::166,170 147.448.00 c!: 94,655 
2,300.0 compra de 969.74 compra de 3.656.31 Mantto. 

19.695.0 eqU1PO maqunana 25,856.25 maq. y 

agricola y eqU1PO 40,000.00 eqU1PO 

226.751.6 144.274.94 224,304.25 

FUENTE: Elaborac10n prop1a en base a Anexos No. 24 y No 25. 
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CUADRO No. 35-8 

coopeRATIVA "IRAVALLE. PROQOCCIOH 1. ftONTOS 
DE 1 HYERS IOH • PERlOOO 1988-198 

1987 
RUBROS 

1985 
INVERSIOH 

1986 
PR()I)OCCION 

qq. 
PfQ)UCCION INYERSION 

qq. 

Caña <: 248,780 95,340 84,556.8 <: 154,418 
Haiz Col. 5,313.0 Hanteni-
Arroz 11,331.0 .iento 
Haiz Ind. 13,750.0 .aq. y 
Arroz Ind. 1,195.0 equipo 

TOTAL 95,340 116,145.8 

FUENTE: Elaborado en base a Anexos No. 24 Y No. 25. 

La relación entre la producción e inversion 

producto-capi tal para 1982 es de 3.77 qq., esta 

misma relacion para 1983 es de 2.40 qq. Suponiendo 

que la inversión no produjo efecto el mismo año 

sino hasta el siguiente, entonces en 1986 con la ' 

inversion de 1985 la producción se incrementa en 

3.85. Y en 1987 la produccion crece en 0.75 qq. En 

todos los años la producción es baja con relacion a 

los montos invertidos. 
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CUADRO No. ~ 

COOPERATIVA LA LIBERIA. PROOUCCIOH y 
MONTOS ~ INVERSION. pERlOOO 1985-1987 

1985 1986 
RUBROS PRCXXJCCIOH MONTO DE l. PROOUCCION 

QQ. QQ. 

Malz 4: 17,250 533 
Maiz Indi. 2,820 Compra de 
Sorgo Indi. 480 molino 80 
Ajonjol! 84 

TOTAL 3,384 613 

FUENTE: Elaborado en base a Anexos No. 24 y No. 25. 

En la Cooperativa liberia (presentada en el 

cuadro anterior) la producción es de 67,682 en 

1986, Y la inversión de 4: 17,250. 

La Cooperativa Santa Agueda recibio créditos en 

1984, 1985 Y 1986 de ~ 336,405, ~ 8,500 Y ~ 29,430 

respectivamente mientras que la producción fue para 

1984 de ~ 59,768.27; para 1985 no se reportan datos 

y en 1987 fue de ~ 57,920. Con los datos 

anteriores se puede observar que la tendencia de la 

produccion es decreciente mientras que la inversión 

desde 1985 a 1986 fue creciente. La teoria eco-

nómica plantea que al invertir crece el producto, 

la produccion y por lo tanto la unidad económica, 

sin embargo la información anterior contradice el 

funcionamiento lógico de las variables económicas 
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mencionadas. A continuacion se presentan todos los 

datos de inverslon por año, para efecto de anallzar 

la informacion. 

INVERSI~ EH LBS rn:pERAIXVAS DE LA BEGlQ! OCCIDENTAL 

~ 1982=-83. 1983=84. 1984=85. 1985--a6. 198&=87 
(EH COUIfES) 

CXXPERATIVA DESCRIPCI~ 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

El Progreso Compra de maqUl
narla y eqU1PQ 

Llano Largo COmpra de motor 
El Chlno 

Matal.a 

El Eden 

Compra maqUlna
rla y eqU1PQ 
Mantto. maqul
narla y eqUlPO 
Rlego y eqUlPO 
agricola 

San cayetano Maq. y Equlpo 
El Salto Maq. Y EqU1PQ 
El CortlJo 

La Presa 
El Sunza 

Santa Cruz 
Tazulath 

La Llberla 
Sta. Agueda 

MHavalle 

Compra y rep. 

maqulnarla 
MaQUlnarla 
Compra y rep. 
de maQUlnar. 

Compra maq. 
y eqU1PQ 

20,000 

191,950 

6,350 

247,642 251,350 

1,472,982 468,746 430,000 

336,405 

60,000 168,170 94,655 

112,965 

98,500 

25,000 

320,210 

199,800 

73,658 

133,900 

50,000 

43,500 

71,900 

92,000 

104,500 

20,000 

500,000 910,000 1,103,600 

17.250 

81,500 29,430 

246,780 154,418 

TOTAL 1,532,982 1,076,508 1,168,960 1,611,563 1,104,830 1,474,518 

FUENTE: ISTA, GERENCIA DE OPERACIONES. 

En 1982 el credi to total para los prlnclpales 

rubros de produccion fue de ~ 17,107,360 (ver Anexo 
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No. 25), mientras que la inversión representa un 

8.96% de es te monto. En 1983 el c redl to fue de 

~19,976,046, representando la inversión un 5.39% de 

este credito en ese año. En 1984 el credito total 

fue de ~ 28,324,334 Y la inverslón representa un 

4 . 12% de es ta . En 1985 la inversión representó un 

6.45% Y en 1987 un 5.36% del credlto. 

Los datos anteriores muestran la poca lmportan

cia que las insti tuciones financieras concedieran 

dentro del total del credito otorgado a la inver

sión. Los rubros de refinanciamlento y capital de 

trabajo representan los mayores montos, los credi

tos de avio se conceden casi o exclusivamente a las 

cooperativas cuyo cultivo predominante lo represen

tan los tradicionales de exportación; entre estas 

cabe mencionar a las cooperativas El Progreso, 

Matala, El Sal to, La Presa y El Sunza dedlcada al 

cafe, Santa Cruz Tazulath dedicada a la caña de 

azucar, el resto que aparecen en el cuadro se 

dedican al cultivo del maiz las cuales tienen 

credltos para inversión pero estos se conceden de 

manera irregular. Puede observarse también en los 

datos anteriores la concesión de credi tos con 

exclusividad a las cooperativas de Miravalle y 

Santa Cruz Tazulath, la primera dedlcada al maiz y 

la segunda a la caña de azucar, sin embargo ambas 
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AÑO 

1982 
1983 
1984 

1985/66 

1987 

1985 

1984 

1965 
1986 

1984 

cooperativas no presentan porcentajes de ganancias 

elevadas. 

A continuación se presentan las relaciones 

producto-capi tal que lograron establecerse en la 

muestra para analizar su tendencia. 

RELACIOO ffi(:QX:JQ-CAPITAL .EH lAS 

COCPERATIYAS ~ I.A BEGKti 

V8P (:: INVERSION ~ A.VBP / ¡"I .Al OBSERVACION ES 

MlRAYA1...I...E 

16,416.30 60.000 
1.191,024.04 166.170 1722544/106170 

14.993.417.76 94,655 13802394/94655 

19.902.400 95,340 4908982/685 
7.792.669 54,418 7792669/54418 

.l.lSEBIA 
129.720 17.250 

------ ----- --- -- --- --------_. 
309.140 

223.660 

146.000 

336,405 

8,500 

294.430 

20,000 

223680/20430 

306.94 

15.92 
145.81 

7166.39 
143.20 

7.52 

0.92 

10.68 

7.4 

AÑO O 

Aro 1 
2 no hay 1ncre-

mento en la l. 

3 
4 no hay 1ncre-

mento en la 1 

n1 en el VBP 

o I>VBP 

1 

2 V8P decrece 

- - ------------------- --------- ------ - -------- --- ---- - -- ------------_._----

1985 112.965 No hay produce. 

1::1. Q:\lltO 
1985 98.500 O no hay produc. 
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1985 

1986 

1987 

1983 

1987 

1985 

1987 

1984 

1985 

1985 

1986 

1982 

1983 

1984 

1985 

1985 

1987 

1963 

1984 

1985 

1986 

635.073.75 

730,900 

675.000 

25.000 

50,000 

92.000 

95727/25000 

675000/42000 

25.40 

3.82 

16.07 

O 

1 

2 no se lncre-
menta la pro-
ducc. nl el 
VElP. 

-------- --- - --- ---- ------ ----- ----- --------- - -- --- - -----------------
1,467,469 

1,785.494.50 

345,680 

334,080 

171.350 

89,010 

1.125.000 

1,165,657 

191.950 

20,000 

5.350 

73,658 

199,800 

43,500 

7.170.792.67 1.472.982 

5.957.239 468.746 

7,938,360 430.000 

116.141 

713.567 

775,662 

3,156,125 

500.000 

910.000 

1,103.600 

-247,642 

-251.350 

133.900 

71,900 

.E.!. g;JRUJO 

.El. ~I..IQ 

.E.!. s.!.!I::Iza 

620195/3708 
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7.64 

89.27 

1.08 

3.20 

26.98 

1.21 

5.63 

26.80 

4.86 
12.71 

18.46 

0.12 

16.74 

43.90 

. 
I I 

O 

1 La 1 decrece 
y el I/BP au
aumentO 

o 
1 La producclOn 

y la 1 decrecen 

o 
1 La 1 aumenta y 

VBP decrece • 

o 
1 La 1 decrece y 

el VBP aumenta 

o 
1 La 1 y \I6P 

decrecen 
2 La 1 dlSffiln. 

y VBP aumenta 
3 Hay 1 y no hay 

producclOn 
4 La 1 aumenta y 

VBP dlSmlnUye 
5 La 1 aumenta y 

no hay produc • 

o 
1 

2 No hay produc. 
en este año 

o 
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Puede observarse en las relacIones planteadas 

que el producto no mantiene una tendenCIa creciente 

en relaCIón a los incrementos de InverSIón. Es mas 

en la mayoria de los casos los incrementos del VBP 

ó de la Inversión son completamente independIentes 

y no se ampl ia la capacidad productl va o sea que 

crece la inversión o el producto por lo que la 

capacidad p roducti va no se ampl ió en la Refo rma 

Agraria región occidental. 

3.2.2.5 El Proceso de Trabajo en las Cooperativas de la 

Región Occidental. 

Las formas de cul tivo colectivas en la región 

occidental fueron significativas en el proceso de 

trabajo, segun se observa a contlnuación. SIn 

embargo el proceso en si fue de cooperación simple 

y no compleja por lo que no se modificó dicho 

proceso de trabajo. 
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CUADRO No. 38 

JORNALES DE TRABAJO EN EL CULTIVO PREDOMINANTE 

ESTRATOS INDIVIDUAL COLECTIVO N.C. FALTAN 

1 3 6 2 5 
2 4 2 2 
3 3 3 1 
4 3 1 1 

5 2 2 1 
6 1 1 
7 1 
8 1 
9 1 1 

10 1 
11 1 
12 1 

TOTAL 17 18 2 13 

FUENTE: Elaboracion propia en base a resultados 
de encuesta. 

El cuadro anterior muestra que de 35 respuestas 

un 48.5% señalan que prevalece la forma indlvidual, 

un 5.40% no contesta y un 51.4% dice que prevalece 

la forma colectiva. 

Estas formas de trabajo tienen estrecha relacion 

con el motivo que origino la formacion de las 

cooperativas presentadas a continuacion. 
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CUADRO No. 39 

MOTIVO PRINCIPAL DE LA CONFORMACION 
DE LA COOPERATIVA 

MOTIVO No.Coop. 

Para obtener credito 
Para desarrollarse 
Porque se dió la Reforma Agraria 
Porque se era una coop. agropecuaria 
Para mejorar el nivel de vida de 
los asociados 
Por cooperativismo 
Politica 
Extrema Pobreza 
Obtener tlerra y cultivarla 
No contestan 
Información no recolectada 

TOTAL 

3 
1 
9 
2 

8 
4 
1 
1 
2 
5 

13 
50 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas. 

La mayoria de las respuestas anteriores son de 

natu raleza individualista, otras son resul tado de 

la ignorancia o indiferencia. La población no 

posee el grado de conciencia social que le permita 

realizar cambios sustantivos en el proceso de 

trabajo. Para que este proceso de trabajo logre 

mejores resultados es necesario, ademas de la 

participación de la poblacion como sUJeto protago-

nizador del proceso, que las cooperativas tengan 

acceso a la tierra en caracter de propiedad, ya que 

estas solo poseen la propiedad juridica, el derecho 

de propledad económica pertenece al Estado; ademas 

de esto las tierras se encuentran en peslmas condl-
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ciones y los cooperatlvlstas no gozan de credi tos 

suficientes que les permitan producir y tener 

ganancias suficientes para capi talizar y efectuar 

mejoras. 

A nivel del Estado una de las razones princi-

pales de conformacion pudo haber sido el obtener 

grandes ganancias, por ello, a continuacion se 

presenta una comparación de los valores originales 

de las propiedades y los valores de las mlsmas con 

intereses calculados, para algunas cooperativas de 

la muestra (para una mayor ampliacion de la lnfor-

macion vease Anexo No. 26). Es importante en el 

proceso ver la valoracion del medlo de produccion 

la tierra. 

CUADRO No. 40 

VALORES ORIGINALES Y VALOR CON INTERESES 
INCLUIDOS EN ALGUNAS COOPERATIVAS DE LA 

MUESTRA 

COOPERATIVA 

Buena Vista 
Las Cruces 
La Liberla 
El Castaño 
El Obrajuelo 
Llano Largo 
Santa Agueda 
San Cayetano 
La Presa 
Sta.Cruz Tazulath 

VALOR ORIGINAL 
(~) 

468,100 
4,500,000 

274,420 
821,254 
328,575 
808,000 

1,996,565.80 
2,204,620.31 
7,210,665.72 
2,262,250.00 

VALOR CON "i" 
INCLUIDOS (e::) 
DESDE 1980 A 
1986. 

1,905,015.73 
8,317,739.50 
1,776,500.17 
2,573,435.50 
1,547,030.25 
2,220,256.90 
6,519,924.16 
7,294,203.55 

21,840,997.00 
7,469,954.77 

FUENTE: ISTA-GERENCIA DE OPERACIONES. 
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Se observa en el cuadro anterior que los valores 

originales de las cooperativas mencionadas se 

duplican o triplican, por lo que se puede afirmar 

que con los elevados intereses en que se valoran 

las cooperativas se permite a los antiguos propie-

tarios trasladar su capital a otro sector económi-

co, por la mul tiplicación del dinero y los pagos 

adelantados efectuados. 

El otro medio de trabaJo que debe analizarse es 

la maquinaria eXlstente porque la tenencia o no de 

los medios de producción lncide significativamente 

en el desarrollo del proceso de trabajo. 

En el Anexo No. 27 se puede observar que la 

mayoria de cooperativas a partir del estrato 3 o 

sea de 400 a 600 manzanas poseen como mi nlmo, 

tractor bombas, camiones, motores yen la mayoria 

de los casos estos son de su propiedad, son pocas 

las cooperativas cuyos medlos de producción se 

poseen en alqu i le r. Algo que resul ta extraño es 

que la Cooperativa Santa Cruz Tazulath, que ha 

gozado de bastante credito para la compra de maqui-

naria y equipo posee 10 tractores y 3 cargadoras en 

arrendamiento, tambien la mayoria de las cooperati-

vas poseen maquinaria con la cual pudo haberse 

obtenido mejores resultados en la producclon y en 
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el crecimiento de las mismas, sin embargo esto no 

se logro, por lo que puede aflrmarse que desconocen 

el uso adecuado del equipo y herramientas que 

poseen o son indiferentes ante el uso que de estos 

se haga o este no es suflClente. Al preguntarles a 

los socios de las cooperativas cual es la tecnolo-

gia que aplican en la unidad productiva , los 

cooperativlstas respondieron lo siguiente: 

ESTRA
TOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

12 

TOTAL 

FUENTE: 

CUADRO No. 41 

TECNOLOGIA APLICADA EN LA COOPERATIVA 

TRADI
CIONAL 

5 
2 
1 
1 
3 

1 

13 

SEMI 
MODERNA 

3 
2 
3 
1 

1 
1 
1 

12 

MODER
NA 

1 

1 

TRADIC. N.C. 
y SEMI MOD. 

3 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

2 9 

Encuesta reallzada en las cooperativas. 

De 37 cooperativas que respondieron la pregunta, 

el 35% respondieron que el uso de tecnologia es 

tradicional, el 32% semimoderno y solo el 2.70% 

moderno, a pesar de que eXlsten equlpos y bombas de 

154 -.----- --
BIBLlOT~CA CIENT flt flo, 

{II1!I1'lI'I3ICJI."'1!J 8'3 'IiIIt. "''''''''' ,"\\\1 



n.ego ademas de tractores como se observa en el 

Anexo No. 27. 

Otro elemento que intervlene en el proceso de 

trabajo es el uso del suelo porque de este se 

obtendrian mejores resultados Sl fueran en base a 

la clase agrológica y a las necesidades de lnver-

sión para mejoras pueden considerarse. El Anexo 

No. 28 nos muestra que sólo en el estrato 1 y en el 

estrato 7, el suelo esta destlnado al cultivo 

principal representado el 51%, en los restantes 

varia del 36% al 10%. Los otros porcentaJes son 

dedicados a los otros cultivos y existe un porcen-

taje destinado a otros usos no agricolas que en 

algunos estratos sobrepasa el 50%, por ejemplo en 

los estratos del 8 al 12 o sea en las cooperativas 

de mayor extensión en las cuales no cultivan entre 

un 80% y un 55% de las tierras o sea que hay 

subutilización del mismo; las cooperativas que 

hacen mejor uso del suelo son las del estrato 1 (O 

a 200 mzs.) en las que sólo el 29% es destinado a 

otros usos y el resto al cultlvo prlncipal y otros 

cultivos. 

En relación a la organización se plantea que lo 

prevaleciente en las cooperativas al igual que en 

todo el proceso de Reforma Agrarla y en la reglón 

occidental, carece de sistematizaclón y por tanto 
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no realiza ninguna accion para orientar el proceso 

de trabajo y esto se realiza sin mayor plan2f2ca-

cion ni direcciono 

3.2.2.6 La Productividad del Trabajo en las Cooperativas 

de la Regian Occidental. 

La productividad del trabajo, fenomeno que 

llevarla a las cooperativas a lograr su auto-ges-

tion en el periodo 1980-1987, se desarrollo sobre 

bases def2clentes. Los determlnantes calificaclon, 

intensidad del trabaJo, relacion producto-capi tal, 

proceso de trabajo, factor predial, tipos de suelo y 

asistencia técnica crediticia, se dan en condiciones 

no optimas para que la produccion y productivldad 

tenga una tendencia creciente y permita de esa forma 

incrementar la oferta y la demanda de los produc-

tos. 

La produccion en el café, algodon, caña de azu-

ca r, malz, ar roz, f ri jol, so rgo, mantlenen tenden-

cias decrecientes; los datos por cooperativa regis-

trados desde 1982, se presentan a continuacion: 
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CUADRO No. 42 

PRODUCCION DE CAFE, AÑOS 1980-1987 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

VOLUMEN PRODUC.(QQ) 

73,004.93 
48,842.63 
53,456.19 
57,227.85 
46,844.49 
98,304.86 

_TOTAL ___ --"3?7 , 689 .. 95 ___ _ 

FUENTE: Anexo No. 24 

En el periodo que presenta el cuadro anterIor el 

cafe muestra una tendencla fluctuante a pesar de que 

es el cultivo de mayor representativIdad por el 

apoyo que se le brinda al mIsmo, asi como por los 

precios a que se vende dicho producto. 

CUADRO No. 43 

PRODUCCION DE ALGODON. AÑOS 1980-1987 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985* 
1986 
1987 

VOLUMEN PRODUC.(QQ) 

40,578.50 
45,124.80 
39,528.10 

- . -
44,565.60 
16,511.85 

_TOTAL ______ 186.308.85 ___ 

FUENTE: Anexo No. 24 

(*) En 1985 las coopero no re
portaron datos de producc. 
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Al igual que el cafe el algodón (segun muestra el 

cuadro anterior) mantlene una tendencia decreclente. 

CUADRO No. 44 
PRODUCCION DE ___ CAÑA DE AZUCAR 

AÑOS 1980-1987 

AÑOS VOLUMEN PRODUC.(QQ) 
1982 182,956.47 
1983 145,991.68 
1984 208,816.92 
1985 43,874.01 
1986 111,569.08 
1987 981,125.68 

_TOTA L ___ 1.:J. 9...7.. 4-,-;?_~~_._8º __ _ 
FUENTE: Anexo No. 24 

En cuanto a la caña de azucar (cuadro anterior) 

el volumen de producción de este cul tivo es mayor 

que el del cafe debido a su al to rendlmiento, sin 

embargo, el mayor apoyo se le brinda al cafe. 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

TOTAL 

CUADRO No. 45 

PRODUCCION DE MAIZ 
AÑOS 1982-1987 

(COLECTIVO ~ INDIVIDUAL) 

VOLUMEN DE PRODUCCION EN QUINTALES 
COLECTIVO INDIVIDUAL 

71,920.07 
62,929.64 
80,945.72 

215,795.43 

35,452.80 
45,928.68 
75,041.35 
61,500.08 

218,422.91 

FUENTE: Anexo No. 24. 
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Los volumenes de producción del malz como cultIve 

indIVIdual y colectIvo mantIene tendencIas 

fluctuantes a pesar de que este producto es de 

consumo 

familiar. 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

basico y constItuye parte de la dieta 

CUADRO No. 46 

PRODUCCION DE ARROZ 
AÑOS 1982-1987 

(COLECTIVO ~ INDIVIDUAL) 

VOLUMEN DE PRODUCCION EN QUINTALES 
COLECTIVO INDIVIDUAL 

59,013.72 
25,253.31 
47,828.40 

5,620.90 
16,761.12 
27,084.50 

1,800.00 

FUENTE: Anexo No. 24. 

En el cultIVO del arroz presentado en el cuadro 

anterior prevalece la forma colectivo, cuya produc-

ción en mayor volumen se ha destinado a la comer-

ciallzación. A pesar de que este producto es de 

consumo basico, sus volumenes tlenden a 

reducirse. 
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AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

CUADRO No. 47 

PRODUCCION DE FRIJOL 
AÑOS 1982-1987 

(COLECTIVO ~ INDIVIDUAL) 

VOLUMEN DE PRODUCCION EN QUINTALES 
COLECTIVO INDIVIDUAL 

1,353.96 
2,585.00 
1,065 . 00 
2 , 520.90 

404.87 
1,801. 86 

1,528.56 
2,411.50 
1,350.00 
1,214.02 

FUENTE: Anexo No. 24. 

El f ri jol que cons ti tuye la dieta basica de la 

gran mayoria de la población presenta volumenes de 

producción sumamente bajos con relación a la produc-

ción total, partiendo de que gran parte de esta 

producción se dedica a la comercializaclón. Puede 

afirmarse que existe una dieta baJa en este tipo de 

producto por los beneficiarios de la reglón occiden-

tal. 
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AÑOS 

1985 
1986 
1987 

TOTAL 

FUENTE: 

CUADRO No. 48 

CULTIVO DE. SORGO 
AÑOS 1985-1987 

(INDIVIDUAL) 

VOLUMEN DE PRODUCCION 
EN QUINTALES 

12,251.65 
1,201.34 
8,050.00 

21,503.04 

Anexo No. 24. 

El sorgo o maicillo que tambien forma parte de la 

dieta alimenticia presenta volumenes bajos en rela-

cian a la demanda de la población beneficIaria. 

Precios 

Los precIos mantlenen una tendencia oscilante. 

En general no existen preCIOS de garantia y los 

SOCIOS deben sUJetarse a las condlclones del merca-

do. En relaclón a ello los precios que con mas 

frecuencia mencionaron los SOCIOS son los presenta-

dos a continuación: 
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CUADRO No. 52 

PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 
PRODUCTOS PRINCIPALES 

AÑO 87L88 

ESTRATO No. COOP. RUBRO PRECIO (~) 

1 4 CAFE 347.50 QQ. 
1 OKRA 44.00 
3 MAIZ 51.25 
1 FRIJOL 185.00 

2 2 MAIZ 45.00 QQ. 
2 CAFE 345.00 

3 1 ALGODON 150.00 QQ. 
1 CAÑA 80.00 TON. 
1 MAIZ 40.00 QQ. 

4 1 CAÑA 80.00 TON. 
1 CAFE 300.00 QQ. 

5 2 CAÑA 98.00 TON. 
1 CAFE 280.00 QQjORO 

6 1 MArZ 40.00 
1 CAFE 270.00 QQ/ORO 

7 2 CAFE 270.00 QQ. 
8 1 CAFE 340.00 QQ. 
9 1 ARROZ 51.57 QQ. 

10 1 CAFE 340.00 QQ. 
1 MAIZ 40.00 QQ. 

11 1 CAFE 340.00 QQ. 
12 1 CAÑA 80.00 TON. 

FUENTE: Elaborado con base en encuesta realIzada. 

Se observa en el cuadro anterior que los precios 

varian segun los dIferentes estratos. Los coope ra-

tlvistas señalan en relación a estos preCIOS lo 

planteado en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 53 

COMO CONSIDERA EL PAGO DEL PRODUCTO PRINCIPAL? 

ESTRA- MUY ABAJO PRECIO REGULAR BIEN HUY BIEN N.C. FALTAN 
TOS BAJOS PROMED. NAC. PAGADO PAGADO PAGADO 

1 5 1 2 3 5 
2 1 4- 1 2 
3 2 1 1 2 1 
4- 1 1 1 1 1 
5 4- 1 
6 1 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 2 
11 1 
12 J 

TOTAL 11 1 16 1 1 7 13 

FUENTE: Elaborado en base a encuesta. 

Del total de respuestas obtenidas la mayoria no 

esta satisfecha con los preClOS y consideran que 

estan regular pagados, solo el 5.4% consideran que 

estan bien pagados o muy blen pagados. 

Comercializacion 

La comerclallzaclon revlste gran importancla, 

pues dentro del proceso productlvo es la parte que 

corresponde a la dlstrlbucion y de ella depende en 

gran parte el crecimiento de la produccion; la 

mayoria de cooperativas utillzan lntermediarlos 

debldo a que no poseen los medlOS de transporte 
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necesario nl los volumenes de producclón suficlentes 

para competlr en el mercado como los sigulentes: 

CUADRO No. 54 

CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS 
EN LAS COOPERATIVAS 

CANALES UTILIZADOS 

Mercado local 
IRA 
Intermediarios 
INCAFE 
INAZUCAR 
Quallty Foods 
Por Contrato 
IRA, INCAFE 
INCAFE, INAZUCAR 
Intermediarlos en el mercado local, 
Intermediarios e INAZUCAR 
N.C. 
Faltan 

TOTAL 

COOPERATIVAS 

5 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
8 

5 
3 

13 

50 

FUENTE: Elaborado en base a encuesta realizada 
en cooperatlvas. 

Se observa que la mayoria de las cooperativas 

poseen como el prlncipal canal de comerclalizaclón 

instituciones a las que se esta condiclonado en 

cuanto a precios, por lo que no eXlste libertad de 

poder comercializar y obtener los preCIOS mas conve-

nIentes; ademas de estar sUJetos a institUCIones 

como el IRA, INCAFE e INAZUCAR le signi f ica a las 

cooper-ativas una liquldación tardada o no lJqulda-
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cl0n de las cosechas debldo a que la banca comerclal 

manejo el rubro de cuentas restrlngldas para acumu-

lar en estas amortlzaClones de la deuda agrarla. 

Valor Bruto de la Produccion 

Los resultados en el Valor Bruto de la Produccl0n 

varlan segun los CUltlvoS, por lo que las tasas de 

ganancla son mayores en los productos de exportaclon 

que en los de consumo baslco (ve r Anexo No. 29) . 

Los resultados de dlCho Valor Bruto son los Sl-

guientes: 

CUADRO No. 55 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTO 
AÑO 1987/1988 

CULTIVO VBP (~} % 
CAFE 64,698,172.00 76.24% 
ALGODON 3,782,532.00 4.46% 
CAÑA AZUCAR 10,333,876.00 12.17% 
MAIZ 3,310,006.00 3.90% 
ARROZ 1,410,319.20 1.66% 
FRIJOL 1,213,600.00 1.43% 
MAICILLO 108,000.00 0.14% 

TOTAL 84,856,505.20 100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en encuesta 
realizada en cooperatlvas, Anexo No. 29. 

Con las ci f ras del cuadro anterl0r se confi rma 

que el café es el producto de mayor representativi-

dad en los productos de exportacl0n y el malz en los 
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de consumo básico. Deb~do a que su aporte al VBP es 

mayor en relac~ón al resto de cult~vos. 

Remuneraciones 

Las remunerac~ones de la fuerza de trabaJo o el 

salar~o representan el precio de la fuerza de traba-

jo, pero ello no s~gn~f~ca que en él se represente o 

se reintegre lo realmente trabajado por los socios. 

Los salar~os pagados son los siguientes: 

CUADRO No. 56 

REMUNERACION DE JORNALES SEGUN RUBRO 
AÑO 1987/1988 

RUBRO 

CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

REMUNERACIONES (t> 

2,132,885.40 
489,216.00 

1,524,992.00 
379,360.00 
148,680.00 
40,288.00 
60,480.00 

_TOT~L __________ 4_ ... 775.~01·A.Q __ 

FUENTE: Elaborado con base en encuesta real~zada 
en cooperat~vas y Anexo No. 29. 

Mientras el Valor Bruto de la Producción es 

Q 84,856,505.20 (segun se muestra en el cuadro 

No.55) las remuneraciones son Q 4,775,901.40 equiva-

lentes al 5.6% aprox~madamente, esto refleja que hay 

una tasa de explotación y una tasa de ganancia la 
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cual no es muy sIgnIfIcatIva (Ver Anexo No. ). 

La tasa de ganancia promedio por producto se 

presenta en el sIguiente cuadro: 

CUADRO No. 57 

TASA ~~ GANANCIA PROMEDIO 
SEGUN CULTIVO PREDOMINANTE 

AÑO 87/88 

RUBROS 

CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

PORCENTAJE 

9.95% 
0.26% 
0.21% 
3.80% 
0.84% 

27.39% 
-.-

FUENTE: Elaborado con base en encuesta realizada 
y Anexo No 29. 

La tasa de ganancia en general son sumamentes 

bajos, SIn embargo en el cafe y frijol reflejan un 

mayor porcentaJe (Ver Anexo No.29). 

Las remuneraciones a la fuerza de trabaJo por 

cooperatIva y las tasas de explotaclon son las 

sIguientes: 
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REMUNERACIONES PROMEDIO POR CULTIVO PREDOMINANTE 
EN LAS COOPERATIVAS AÑO 1987/1988 

CULTIVO 

CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

MONTO (~) 

220.65 
281.16 
386.85 

84.94 
126.05 
129.13 
186.67 

FUENTE: Elaborado con base en encuesta realizada 
y Anexo No. 29. 

Puede observarse que las tasas de explotacl rón 

mas altas son para el cafe, frljol, maiz y algodón; 

la caña de azucar y el arroz muestran las tasas mas 

bajas y es importante recordar tambien que las 

remuneraclones de los productos tradicionales de 

exportaclon, son mayores unicamente en la epoca de 

recolecclón, lo anterlor significa que por cada 

colón que gana el obrero agricola a la cooperativa 

le queda el porcentaje de la tasa de explotaclon 

Los salarios obtenldos cubren en pocos casos el 

valor de la canasta baS1Ca minlma de allmentos que 

es de ~ 498.09, segun informacion obtenlda en el 

Banco Central de Reserva año 88, esto considerando 

que el empleo efectivo sea con los SOC10S de las 

cooperativas; de lo contrario estos ingresos se 
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diluyen fuera de las cooperativas. 

Aun as! las cooperativas no lograron nivelar su 

situación financiera y las condiciones de vida de la 

población ya que el ingreso que realmente perciben 

no les permite mantener una vida digna. En termi-

nos generales los excedentes brutos son mas elevados 

en los productos de exportación que en los de consu-

mo basico, esto se explica fundamentalmente porque 

las mayores concesiones son para las cooperativas 

que se dedican a estos cultivos. 

El excedente económico ha sido destinado a la 

operación de las cooperativas y abonos a la deuda 

agraria, y la ampliación de la capacidad productiva 

de las cooperativas ha sido olvidada. 

Creditos 

Los credi tos otorgados a las cooperativas de la 

muestra resultan bastante elevados en base a prome-

dios por manzana establecidos por la banca. Segun 

se observa en el Anexo No. 25 los montos anuales 

por mora varlan desde ~ 17,000 hasta <: 38,000 en 

1987; sin embargo su uso no ha contribuido a la 

actividad productiva, y la productividad del trabajo 

mantiene niveles bajos y tambien irregulares segun 

se observa en el Anexo No. 21. 

El credi to se convierte en un obstaculo para el 
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desarrollo productivo con respecto al tiempo en que 

se otorga, segun lo confirman los SOClOS de las 

cooperativas en la pregunta presentada a contlnua-

cion. Esto es porque las cooperativas no tienen 

liquidez y el credi to es basico para el desarrollo 

del proceso productivo. 

CUADRO No. 59 

CUANTO TIEMPO DEMORA EL PROCESO DE OBTENCION DEL CREDITO 
EN LAS COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA 

ESTRATOS 1 a 2 2 a .. 4 a 6 MAS DE 6 N.C. FALTAN 
MESES MESES MESES MESES 

1 2 3 1 2 3 5 
2 3 1 1 1 2 
3 2 2 2 1 
4 3 1 1 
5 3 1 1 1 
6 1 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 1 
11 1 
12 1 

TOTAL 14 10 4 2 7 13 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en encuesta realizada en 
cooperativas. 

Se observa que el mayor porcentaje de demora en la 

concesión de credl to es de dos meses en adelante, 
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por lo que se considera que los credltos no sor 

oportunos aunque los montos sean elevados. Este 

incide por lo tanto negativamente en la productivl-

dad del trabajo en las cooperatlvas de la Reformó 

Agraria. 
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CAPITULO IV 

4.0 DOCIMACIA DE HIPOTESIS 

Debido a la necesidad de encontrar un criterlo 

adecuado y objetl vo a segu ir pa ra decidi r el cu rso de 

acclon aproplado para el análisls de la prueba de hlPO-

tesis para el trabajo, se han establecido hipotesls nula 

(Ho) en contraposiclon a la hlpótesis al terna (Hl); y 

tenlendo en cuenta que se trata de una muestra pequeña y 

estratlflcada, se ha utillzado la prueba de Chl Cuadra-

do, ya que esta, como procedimlento para la prueba de 

hlpotesis permi te comparar dentro de una muestra las 

frecuencias obtenidas, las cuales han sldo introducidas 

en ciertas categorias con las frecuencias esperadas de 

cada caso y en cada hipótesis particular, ademas permite 

trabajar en conjunto los estratos para las dos muestras. 

Para cubrir la posibilldad de error en la prueba se 

ha tomado un nivel de slgni flcación de ex.. = 0.05. El 

procedimiento de la docimacia se presenta a conti nua-

clon: 

HIPOTESIS No. 1 

Ho: El factor predlal no influye en la productividad 

del trabajo. 
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H1: El factor predial lnfluye en la productlvidad del 

trabajo. 

1. Nivel de significacion: c./_ = 0.05; gl = 2 

2. Estadistica a docimar E -ÍfQ_- _ FE;)}2, que se dlstri
Fe 

buye aproximadamente como Chi Cuadrado (X12). 

3. Regla de declsion: la region critica de esta doci-

macia es 5.99 < x2 < ~ ; por consiguiente se acepta 

Ha si, y solo si, el valor calculado de x2 < 5.99. 

4. Calculo: 

ESTRA- PRODUC- Fa 
TOS TIYIDAD 

Fe (Fa-Fe) (Fo-Fe)2(Fo-~~ 
Fe 

1 

2 

3 

153.58 
71.83 
31.04 76.70 111.49 -34.78 
52.98 

124.08 

65.37 154.48 111.49 42.99 
165.19 
232.88 

118.47 103.31 111.49 -8.18 
119.53 

71.93 

1210.20 10.85 

1848.14 16.57 

66.91 0.60 

X 2 = 28.02 
1 

A partir de los datos observados y esperados: 

.><2 = 28 . 02. 

174 
_ _ a ___ _ 

- -- - -



5. Decisión: Se rechaza Ho y se acepta Ha: El factor 

predial si influye en la productlvldad del trabaJo 

en el cultivo del maiz. 

1. Nivel de signlficación: ~ = 0.05; g1 = 1 

2. Estadistica a docimar E _lfQ_7 J_eü?, que se distri
Fe 

buye aproximadamente como Chi Cuadrado (X12). 

3. Regla de decisión: la región critlca de esta dOC1-

macia es 5.99 < x2<~ ; por conslguiente se acepta 

Ho Sl, y sólo si, el valor calculado de x2 < 5.99. 

4. Calculo: 

ESTRA- PRODUC- Fo 
TOS TIVIDAD 

1 121. 51 

Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2íFo-Fe)~_ 
Fe 

303.64 155.96 397.0 -241.04 58102.69 146.35 
88.02 

110.68 

2 1205.72 
352.83 638.05 397.0 241.05 58105.10 146.36 
355.60 

X12= 292.71 

A part1r de los datos observados y esperados: 

x2 = 292.71. 
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5. Dec~sión: Se rechaza Ho y se acepta Hl lo que 

significa que el factor predial si influye en la 

productividad del trabajo en el cultivo del cafe. 

HIPOTESIS No. ~ 

Igual que la anterior, esta h~pótes~s sólo se pudo 

plantear para el cafe y el maiz. 

Ho: el uso de la maqulnaria agricola en el proceso pro-

ductivo de las cooperativas del Sector Reformado, 

no ~nc~de en la productlvidad del trabaJo. 

H1: El uso de la maqulnar~a agricola en el proceso pro-

ductivo de las cooperativas del Sector Reformado, 

incide en la productividad del trabajo. 

1. Nivel de significación: ~ = 0.05; gl = 1 

2. Estadistlca a doclmar E _( Fp_- _F!?j2, que se dlS
Fe 

tribuye aproxlmadamente como chi cuadrado. 

3. Regla de declsión: la región critlca de esta doci-

macia es 3.84 < x2 < ; por cons1guiente se acepta 

Ho si, y sólo Sl, el valor calculado de x2 < 3.84. 
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4. Calculo: 

DATOS OBSERVADOS 

ESTRA- PRODUC-
TOS TIVIDAD POSEE NO POSEE TOTAL 

1 103.5B 
71.83 
31.04 124.08 64.85 188.93 
52.98 

124.08 

3 118.47 
119.53 119.53 95.20 214.73 

243.61 160.05 403.66 

En este caso se tienen dos clasificaciones que poseen y 

no poseen maquinarla, estas son frecuenclas observadas 

y como las frecuenclas esperadas deben concordar con 

las frecuencias observadas se construye un cuadro, con 

los datos sigulentes: 

(243.61/403.66) (188.93) = 

(160.05/403.66) (188.93) = 
(243.61/403.66) (214.73) = 

(160.05/403.66) (214.73) = 

DATOS ESPERADOS 

ESTRATOS 

1 
2 

POSEE 

114.01 
129.59 

243.60 

NO POSEE 

74.91 
85.13 

160.04 

177 

114.01 

74.91 

129.59 

85.13 

TOTAL 

188.93 
214.72 

403.65 
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= (124.08-114.01)2 + (~19.53-129.59)2 i (64.85-74.91)2 

114.01 129.59 74.91 

85.13 

X12 :: 4.20 

5. Decision: Rechazar Ho y aceptar Hl: el uso de ma-

qu~naria agricola en el proceso productivo si In-

fluye en la productIvidad del trabaJo. 

1. Nivel de signlficacion: c7_ = 0.05; gl :: 1 

2. Estadistica a doclmar t _(~q_--fe)~, que se distri
Fe 

buye aproximadamente como Chi Cuadrado. 

3. Regla de decisIon: la region critIca de esta doci-

macia es 3.84 < x2<~/ ; por consigu~ente se acepta 

Ho si, y sólo si, el valor calculado de x2 < 3.84. 
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4. Calculo: 

DATOS OBSERVADOS 

ESTRA- PRODUC-
TOS TIVIDAD POSEE NO POSEE TOTAL 

1 121.51 110.68 171.05 281.73 
303.64 
88.02 

110.68 

2 1205.72 
352.83 779.28 355.60 1134.88 
355.60 

889.96 526.65 1416.61 

Como en el cult1vo del maiz se constru1ra el cuadro de 

los datos esperados. 

DATOS ESPERADOS 

ESTRATOS POSEE NO POSEE TOTAL 

1 176.99 104.73 281.72 

3 712.96 421. 91 1,134.87 

889.95 526.64 1,416.59 

176.99 712.96 104.73 
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+ (355.60-421.91)~ 
421. 91 

X12 = 83.36 

5. Dec1sion: Rechazar Ho; aceptar H1 el uso de la 

maquinaria agricola en el proceso productivo de 

las cooperat1vas si influye en la productiv1dad 

del trabaJo. 

HIPOTESIS No. ~ 

En esta solo fue posible hacer el planteamlento para el 

maiz por la presentación de los datos. 

Ho: El otorgamiento del credito en las cooperativas del 

Sector Reformado no es suficiente y oportuno, y es-

to no incide en los niveles de productividad del 

trabaJo. 

Hl: El otorgamiento del credito en las cooperat1vas del 

Sector Reformado no es suflclente y oportuno, y es-

to incide en los nlveles de productlvidad del tra-

bajo. 

1. Nlvel de signlficación: o = 0.05; gl = 2 

2. Estadistlca a doclmar E _(fo_-_Je)~, que se distn-
Fe 

buye aproxlmadamente como Chi Cuadrado. 

3. Regla de decisión: la región critlca de esta doci-

macia es 5.99 < x2< ~ ; por consiguiente se acepta 

Ho S1, y sólo Sl, el valor calculado de x2 < 5.99. 
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4. Calculo: 

DATOS OBSERVADOS 

ESTRA- PRODUC-
TOS TIVIDAD POSEE NO POSEE TOTAL 

1 103.58 
71.83 
31.04 124.08 64.85 188.93 
52.98 

124.08 

2 65.37 
165.19 232.81 115 . 28 348.09 
232.81 

3 118.47 118.47 95.73 214.20 
119.53 

71.93 

475.36 275.86 751.22 

Fe 

ESTRATOS POSEE NO POSEE TOTAL 

1 119.55 69 . 37 188.92 

2 220.26 127.82 348.08 

3 135.54 78.65 214.19 

475.35 275.84 751.19 

x,: = J12~.Q8-1.1.~.;>5) + i2~4 _. _81-270~29)4 + (118.47-)3_5.541:? 
119.55 220.26 135.54 

+ (64.85-69.37)~ + (11~.~8-.1.27 . 8212 + (9~.73-?ª~ 6~)~ 
69.37 127.82 78.65 
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X12 = 8.24 

5. DecIsión: Rechazar Ho, aceptar Hl, El otorgamlen-

to del credito si influye en la productlvldad del 

trabajo. 

Conclusion de la Docimacia 

Las hipótesis planteadas dieron los resul tados 

esperados, lo que implica que tanto el factor predial, 

el uso de la maquinarIa y el credito suficiente y 

opo rtu no incIden en la p roducti vidad del trabajo, lo 

que implica que los datos encontrados en toda la inves-

tigación sustentas los mismos resultados. 
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CAPITULO V 

5.0 CONCLUSIONES 

Con todo lo hasta aqui expuesto y retomado las 

hipotesls y objetlvos planteados en este trabaJo, se 

concluye lo slgulente: 

5.1 El factor predial (extenslon de las cooperatlvas) in-

fluye en la productlvldad del trabaJo. La teorla, la 

historla, asi como toda la investlgaclon permlten 

concluir que si lnfluye y en gran medlda porque en la 

medlda que se incrementa el uso efectlvo de las 

tierras, tambien se incrementa la productlvidad. 

5.2 El uso de la maquinaria agricola en el proceso producti-

vo de las cooperatlvas del Sector Reformado incide en 

la productividad del trabajo de las mismas, 1 nf luyen 

fundamentalmente el uso lnadecuado de la maquinaria y 

SUb-utllizaclon de las mlsmas. 

5.3 El otorgamlento del credlto en las cooperatlvas del 

Sector Reformado no es suflclente para elevar los 

nlveles de productividad del trabaJo. 

Los montos de credito otorgado no fueron suflcientes 

para que el proceso productlvo se allmentara y fuera 

creClente, ademas estos no fueron utillzados adecuada-

mente por lo que los niveles de productivldad 

resultantes no fueron suflclentes para que las coopera-
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tivas se desarrollaran como auto-gestionarias. 

5.4 El tipo de suelo y sus limitantes de erosion, humedad y 

mala condición del suelo, as! como la extension del e 

se asigne a los cultivos predominantes en la cooperativ 

incide en los niveles de productividad del trabajo. 

5.5 La organización en las cooperativas de la Reforma Agrari 

no tiene bases solidas que impliquen cambios sustanciall 

en la vida de los asociados puesto que estos no estab. 

preparados para ese tipo de organización y por lo tanto 

rol fundamental en el proceso de trabajo y sus efectos E 

la productividad del trabajo no fue trascendental. 

5.6 El proceso de trabajo que incide en la productividad del 

trabajo no afecto los cambios en la forma de tenencia e 

la tierra, estos fueron mlnimos y por tanto insigni fi 

cantes, ya que no afectaron las relaciones de produccio 

en la medida que determinan cambios en la forma de traba 

jo, y por tanto en la productividad del mismo. 

5.7 Los determinantes de la productividad del trabajo: in-

tensidad de la fuerza de trabajo y calificacion ~ 

la misma. relacion del producto con respecto a la inver-

sion, proceso de trabajo, medios de produccion, 

resultados de la productividad, otorgamiento de 

credito, asistencia tecnica, factor predial, uso del 

suelo, organizacion, etc., inciden directamente en la 

productividad y no tienen un efecto redistributivo en la 
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calldad de vida de los asoclados. 

5.8 El hombre (SOC10, obrero agricola, campeslno) que par-

ticipo en el proceso de Reforma Agrarla es el principal 

protagonista del proceso de trabaJo, y el motor 

fundamental en los resultados de la productlvidad del 

mlsmo, aunque las remuneraClones que reclbe no 

compensan el valor de la fuerza de trabaJo. La Reforma 

Agra ria pretendió meJorar la calldad de Vl da, rediml r 

al hombre, dignificarlo, volverlo auto-suficlente, Sln 

embargo contribuyo a deteriorar las condlclones de vlda 

de la mavoria de la población partlclpante, y 

enriquecer a los antiguos propietarlos de las haclen-

das. 

5.9 El proceso de Reforma Agraria creo una dualldad en 

cuanto al manejo de formas de cul ti VO, de producclon 

indivldual y producclon colectlva, asi como en cuanto 

a la existencla de cooperativas de la Fase 1 y 

cooperatlvas de la Fase 111, por lo tanto profundlza 

la actltud individualista haCla el trabajo y la rela-

cion latifundio-mlnifundlo, ya existente en el sector 

agrarlo. esta tendencla prevaleciente hacia el lndl-

vldualismo permite pronostlcar la desaparl.C1On de la 

forma colectlva, planteada en el proceso de Reforma 

Agrarla. 

5.10 El nivel de calificaclon que se caracteriza por ser 

bajo en las cooperatlvas de la Reforma Agrarla afecta 
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los niveles de productividad del trabaJo. 

5.11 El protagonlsta del proceso de trabajo en la Reforma 

Agrarla no esta conclente nl preparado para adminis-

trar el mlsmo por tanto, esto lnclde en la productivl-

dad del trabaJo. 
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J.HEXO 1 

VALORES ABSOLUTOS DE EXPORTACIONES SEGUN PRODUCTOS (EN "ILES DE PESOS PLATA) 

VALOR VALOR X VALOR X VALOR 
ARo X· AAIL 'f. CAFE 'f. OTRAS X 

1859 18 1 
1860 26 -1861 36 -
1862 53 S 
186ft 1,129 80 5 
1865 2,765 1,357 49 138 5 1,369 
1866 2,463 1,5-\8 64.J 197 8 683 
1867 3,056 1,979 69.1 275 9 801 
1868 3,521 2,131 60.3 528 15 861 

1869 3,906 2,"7 62.1 508 13 959 
1870 3,902 2,620 67.1 663 17 925 
1871 3,898 2,395 59.2 662 17 619 
1812 3,764 2,786 7/t.0 489 13 488 
1873 3,521 1,802 51.2 1,056 30 662 
1871t 3,950 1,721 4305 1,343 }\ 885 
1875 5.070 1,160 22.9 1,686 33 2,236 
1876 3,359 1,562 45.0 1,202 36 588 
1877 1,686 43 
1878 1,179 42 
1879 4,123 48 
1081 4,931 1,/t70 30.0 2,909 59 551 
1882 5,294 1,245 24 2,700 51 1,348 
lB83 3,416 50 
1B06 2,68B 56 
1887 2,780 53 
1880 4,587 68 
lB~9 3,546 62 
1890 4,269 56 
1691 6,965 892 13.0 4,806 69 1,267 
1892 8,'74 115 2.0 5,527 66 2,696 
1893 5,405 72 
1894 5,035 76 
1901 10,957 1,188 11.0 8,JUI! ;6 i ... Cü 
1902 10,278 1,007 10.0 7,670 75 1,600 
1903 n,1l4 791 6.0 10,388 73 2,994 
1904 16,589 439 3.D 13,~70 81 2,679 
1905 14.114 24~ 2.0 10,916 78 2,837 
1906 16,354 1¡14 A " " ,~. 71 4,267 )." • ' .... ,"f 
1907 15,16) 351 2.0 10,745 71 4,067 
1908 16,943 525 3.0 10,39B 6i 6,020 
1909 16,965 6119 4.0 12,2\1 72.3 4,033 
1910 1B,244 7B7 4.3 12,622 70.3 1,635 
1911 22,209 m D.5 16,166 72.9 5,929 
1912 22,342 213 0.9 17,450 76.2 4,033 
1913 23,528 132 0.5 18,738 79.3 4,657 
1m 26,751 247 0.9 22,," 83.6 4,205 
1915 26,/t 18 199 0.7 20,828 78.9 5,043 
1916 29,012 595 2.0 23,374 80.7 5,30;3 
1917 26,751 1,092 /t.0 21, n5 79.2 4,512 
1918 24,800 1,277 5.2 lB,344 73.9 5,17B 
1919 33,491 76J 2.2 21,14-5 6).3 11,577 
1920 35,888 219 0.6 25,179 70.2 10,489 
1921 16,959 7't2 4.3 14,269 ~.) 1.914 
1922 32,428 471 1.~ 28,526 88.2 3,9~ 
1923 34,115 m 0.9 29,837 87.6 3,382 
1924 48,735 251 0.5 45,438 93.0 3,O~5 
1925 33,769 133 0.4 30,365 89.9 3,271 
1926 '9,272 93 0.2 46,720 94.8 2,459 
1927 28,304 55 0.1 25,327 BM 3,012 
1928 48,927 86 0.1 45,482 92.9 8,359 
1929 27,m 55 0.2 . 23,m -

87.6 3,345 
.1 EXI'ORTACIIJNES X 
bl DE 1909 A 1929, l~S CIFR~S SE OBTUVIERON EH HILES DE COlOIIS 

FUENTE: Salvador Arias, Op. elt. Pago 76., 

1-

4905 
27.6 
26.2 
24.~ 
24.8 
23.8 
15.9 
13.0 
18.8 
22.5 
44.1 
18.0 

11.0 
25.0 

16.0 
32.0 

U.O 
15.0 
21.0 
16.0 
20.0 
26.0 
27.0 
36.0 
23.7 
25.9 
26.6 
20.9 
19.7 
15.2 
20.9 
17,3 
16.2 
20.9 
)~.5 
39.2 
11.2 
11.5 
10.' 
6.2 
9.7 
5.0 
0.6 
7.0 

12.2 

" TG- SALDO 
TALES BAUtiZA 

16,937 5,405 
15,m 8,283 
12,396 14,691 
10,055 16,355 
14,555 14,m 
17,173 9,578 
15,536 9,265 
29,916 3,575 
25,257 10,631 
16,972 13 
17,541 16,575 
14,86\ 17,)7~ 

22,350 26,3t6 
33,229 540 
51,515 22,m 
29,729 1,m ' 
3B,377 10,550 
23,905 3.4J'} 
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( 

PRODUCTOS 

ALGODON 

ARROZ 

AÑIL 

AZUCAR 

BALSAMO 

CAFE 

CUEROS 

FRIJOL 

HENEQUEN 

HULE 

MADERA 

PANELA 

TABACO 

SOMBREROS 
DE PALMA 

ANEXO No. ~ 

PRINCIPALES EXPORTACIONES, 1921-1925 

(EN QQ. DE 100 KGS.) 

1921 1922 1923 1924 

510 4,034 

11,290 12,267 470 196 

884 1,246 847 1,066 

51,205 91,513 92,238 54,470 

510 527 542 549 

283,124 430,941 410,941 488,081 

442 884 2,066 669 

210 2 466 153 

2,243 3,471 5,940 4,517 

41 9 

9,659 7,224 1 27 

555 183 475 

2 3 2 2 

108 

1925 

22,977 

772 

25,329 

25,329 

470 

327,130 

308 

1.966 

7,064 

8 

5 

123 

FUENTE: Salvador Arias. Los Subsistemas de Agroexportación 
de El Salvador El Cafe, el Algodón y el Azucar, UCA 
Editores, San Salvador. 
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( 

Categorías 

t-1ás de 100,000 gg 

I:ntre 80,000 y 

100,00 

Entre 10,000 Y 

50,000 

Entre 1,000 Y 

10,000 

Menos de 1,000 

Total 

l\, JEXO No. 3 

BCNCFICIARIOS-EXPORTAOORES POR 
QUINTALES COMERCIALIZAOOS- 1948 

Número Promedl.o sacos 
Exportadores exportados 

4 530,202 

1 55,536 

7 152,268 

18 75,'393 

12 3,423 

47 817,122 

Fuente: Arlas Peñate, Salvador, Pág.144 

PorcentaJe co-
secha 

64.5 

6.8 

18.6 

9.2 

0.9 

100.0 

-BIBLiOTECA CIé:NTR"l 
1I1t!J,"rllllnlll~. f)!! nI. .6"" .. 111.11 



REGIMEN 

TOTAL 

EL SALVADOR: BEGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERf!~ 
EN 1950, 1961 Y.. 1971 

(EN NUMEROS y HECTAREAS) 

1950 1961 1971 

NUMERO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 

174,204 1,419,104 226.89~ 1,581,428 270,868 1,451.R~4 

PROPIEDAD 107,875 1,419,104 89,918 1,225,221 108,014 l.105. "'j'~1 

PROPIEDAD 
Y ARREN-
DAMIENTO 
SIMPLE N.C. N.C. 29,805 123,319 36, 34~) 1 ,~~~. ,>H') 

ARRENDA-
MIENTO 
SIMPLE 32,945 79,382 43,457 78,877 76,256 104,662 

COLONIA 33,384 31,837 55,769 44,077 17 , 018 10,290 

OTRAS 
rORMAS 33,235 109,935 33,235 97,960 

FUENTE: Mollna O, Carlos A. "Acumulación Agncola y Aqrolndll:>t.t l,tl", 

Paq. 127. 

-
af~t lor~cJJ. el 

OaJO'l7C:\Q!!lDI!Jl\1lJ 101'1 tl/). 



TAMAÑO EN 

TOTAL DE EX
PLOTACIONES 

Henos de 1.00 132,464 

De 1.0 a 10.0 118,075 

De 10.0 a 100.0 18,388 

Ue 100 a 500.0 1,739 

Mayores de 500.0 202 

REGIMEN DE TENENCIA 

PROPIEDAD SIMPLES 

37,810 50,574 

52,935 25,158 

15,602 442 

1,492 79 

175 3 

ARRENDAMIENTO 
OTRAS OTRAS 
FORMAS 

J 2 , 5Fl4 31 • Jj '1(, 

26,196 B.lfl( 

1,810 474 

96 II 

7 17 

FUE1HE: Pel~ez Rlvas Gulllermo, et, al., "Reforma Agrana como 
Mecanismo de Redlstnbución en El Salvador, Fases 1 y 
111. 1980-1981". 

I ~¡í!.1L1on.::c}:\ t.UII 
nJE2DerC!llJetHlJIl0 ¡;,~ PI\. F"lI 



4:!EXC No. 6 

.{~E'\ I1lTE~Y~,IIDA PC~ éL PROCESO DE LA REFQR:1,\ AGRr\RIA (: A:1Z~:IAS), OEC~ETOS 153 - 154 - 842, 207.-

REGION A R E A 1980-81 1,981-82 1982-83 19B3-84 1984-85 1985-86 1986-87 

I AREA I:/TERVE/lI DA 108,000 118,630 136,656 140,899 139,382 128,705 121-971 
DERECHO DE RESERVA 4,307 4,746 4,016 4,816 5,238 5,012 4,68/ •• 68 
.I,REfI ilEAL 103,693 113,884 131,840 136,OB3 134,144 123,693 117,286.32 

II AREA t:lTERVEllI OA 98,051 123,646 145,450 144,519 143,731 129,674 127,/.57.47 ~ 

DERECHO DE RESERVA 4,513 53,81 5,704 5,425 5,375 4,337 4,1.0.61 
~REA REAL 93,538 118,265 139,746 139,094 138,355 125,337 123, ;47.66 

111 AREA IIITERVEN IDA 60,509 59,133 69,624 74,068 74,526 67,984 74,216.57 
OE"EClIO DE RE3EfiVA 3,571 3,963 4,337 4,263 4,414 4,14J 4,140.28 

AREA ~EAL 56,938 55,170 65,287 70,605 70,112 63,844 70,1176.29 

IV AREA IIlTERVE/1I0A 112,979 156,637 182,353 165,157 168,995 160,178 155,2tJU.68 
OE~ECW) DE RESERVA 4,533 4,486 4,703 5,409 5,397 5,498 5,010.58 
AREA REAL 108,1¡1¡6 152,151 177,650 159,748 163,598 154,6JO 150,250,10 

G 1 
SI ~ TOTAL AREA I lTERV[N lOA 379,639 45a,046 534,083 525,443 526,634 486,4'11 478,100.05 a r! ¡:; OEIWI,) DE qESE!WA 16,924 1 a, 576 19,560 19,913 20,424 18,9P7 17,940.35 fJ 

lZi P le A<:~A REAL 362,715 439,470 514,523 505,530 505,250 467,504 460,960.50 D f ~ 
I'!! ( \l 

1,945,964 g ) J T o T ,\ L 1,518,3;6 1,832,164 2,136.332 2,101,772 2,106,576 1,a15,602.70 
I ¡; ("~ 

12 fiil 
!!> ~I ~ =i 



ANEXO Uo. 7 
EXTEIlSIJ!, TE¡ ::IT:JflIAL S~LV!O :;,JE : ,I.; ~RE:\S CO\¡ POTEilCIH :,uHICJLi. y SI:, EL ',~E.A 

INTERVEfllDA POR LA REFv~lih A~RARIA, REGIOl: I Y RESTG, ~ÑO 80-86. 

A~E.A Erl ,UE DESARROLLA % AREl, TOTAL CON I 
ft~OS REGI cm AREh TOTAL DEL TERRITORIO ARE" IlD A3R I COLA 'IREA CON POTEflW L I\:R I COLA LA R.A. POTEI~Clt,L 1\3RIC!JLA I 

RECIOII I 641,861.22 11 ,481..33 630,376.89 108,099.f1 7 
80{81 RESTO 2,366,971.80 67,475.1t8 2,299,49'i.80 271 ,538.l 7 12 

TeTAL 3,008,833 78,960.31 2,929,87 '.70 379,636. /t8 lit 

REGION I 760,491.16 118,629.H 19 
&1{82 RESTO 2,248,341.84 339,416.Z2 15 

TOTAL 3,003,833 78,960.31 2,929,87\70 458,0It6. i6 16 

REG I 011 I 778,517.74 136,656.52 22 
82/83 RESTO 2,230,315.26 397,427.75 17 

TOTAL 3,008,833.00 78,960.31 2,929,8"2.70 534,084.27 18 

REGION I 782,760.55 140,899.33 22 
83/84 RESTO 2,226,072.45 384,542.73 17 

TOTAL 3,008,033 78,960.31 2,929,872.72 525,442,06 lE 

s al \ REGION I 781,243.32 139,382.10 22 11 _ 
¡ mi 84/85 RESTO 2,227,559.68 387,252.58 17 ...... ' 
lIi -
!O 
~ -t 

I 

TeTAl 3,008,833.00 78,960.31 2,929,872.70 526,634.68 18 

I REGIOII I 770,567.08 128,705.86 20 , 
) 85/86 RESTO 2,238,265.92 357,785.86 16 
~ 

TOTAL 3,008,033.00 7e,960.31 2,929,872.70 486,491.72 17 ~ 
< I ~ ;ij 

I~]:>~ 1:1 r- 1 

L'" ..,.". 
rU~IJTE: E\'"LUACIJfJES OE LA ~EF\JRflA AGRARlh, r'AG, OSPA, PERA, Afio BG-86 

CI'TECS,'. DE C.V., EL SALVADOR ES TUD I o DE c:.1:?G, pE.r.r I L A/:L I E 1:TA l, ED IT JRES: JJAREZ H I LDE~nIlIIOC. 
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REGION 

1 

SUB-TOTAL 

I1 

SUB-TOTAL 

III 

SUB-TOTAL 

IV 

SUB-TOTAL 

T O TAL 

AtIEXO liO. 8 

EXTEIIS I o:, DE TlERflhS I NTERVEIlI D~S PJR EL P~8~~50 DE REFLR!IA A3RARII\. DECi.E TOS 153, 81t2, 207 

AÑO 19JO-19t:7 (EN MAIIZAI\~S) 

DECRETO 1980/81 19B1/82 1982/83 1983/81t 1981t/85 
153-154 85,157 82,182 87,771 U7,497 e5,34e 

842 6,862 22,657 13,782 11 ,490 11 ,1t90 
207 14,061 13,791 35,103 1t1,912 42,54~ 

108,100 118,630 136,656 lItO, 899 139,362 

153-154 81,010 73,589 78,558 78,568 77,775 
~l 10,087 38,161 38,069 30,937 30,937 
207 6,954 11,896 28,823 35,014 35,019 

98,051 123,646 145,450 144,519 143,731 

153-154 50,191 44,316 50,744 51,367 51,022 
81t2 6,943 7,463 7,110 7,067 7,067 
207 3,375 7,354 11,770 16,434 16,lt36 

60,509 59,133 69,624 74,868 74,525 

153-154 85,528 78,600 85,974 88,288 92,116 
842 15,470 57,259 57,512 31,875 31,875 
207 11,981 20,778 38,867 44,994 45,004 

112,979 1%,637 182,353 165,157 168,995 

379,639 450,046 534,083 525,443 52ó,633 

FJ~ .TE: El.',SJ, CIJI, PRO-I/· El B."S~ h EV~lUACI~I~ES DE l~ I~EFfJRI!A A Ji' ,nIA, h;\G. r :¡p:" 1'::>. .\- 0 m/fl.7_-

1985/86 1936/87 

77,124 7~,93e 

11,490 1l,1t90 
1tO,091 33,51¡l¡. 

128,705 121,972 

74,074 73,678 
30,937 3(),~37 

24,663 22,83S 
129,674 127,453 

51,059 5C,849 
7,067 7,j67 

9,858 16,301 
67,984 74,217 

96,6ú1 93,~79 

31,875 31,675 
31,572 29,707 

160.128 155,261 

436,491 47E,5J3 
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REGION DECRETOS 

I 842, 153-154 Ji 
207 ?J 

- 11 842, 153-154 Ji 
207 Y 

111 (l¡.2, 153-154- JJ 
207 Y 

IV 842, 153-154 Ji 
207 ¡j 

TOTAL 842, 153-154 11 
207 Y 

TOT,\L 

t'" '\ "0.-;0 

¡C',U:!.'I j:.~F'CI ,,!i~ .~~ ,t:Ll.U~q,\JC, )t, ~'JS 1:;, "42 y :07 

A~O 19~0 - 1937 

1980 - 81 1981-82 1982-83 1983-84 

40,710 45,660 52,375 

75,330 111.132 136,21)6 

31,L'51~ 1¡l.,622 42,527 

32,310 78,672 98,386 

26,~ e 26,70ó 22,202 

18,1: 2 28,476 41,394 

34,í~,) 4(' ,242 33,469 

35,2CB 8'f,264- 105,180 

103,25If 133,16If 157,230 150,573 

102,040 161,040 3(12,544 381,666 

205,453 29/f,2C4 4! 1,774 532,239 

¡ - 1) PRcr~DIO OE 5.3 }1\E::nROS pan F'\,lll1A P'\R~ EL DEcaETO 842, 153-1~4 

Ü~~ 2) PROED 10 DE 6 fIIE:m¡DS POR r," III Pj¡\ El DCCRETO 842, 153-15 •• ~ 
iñ 
F-~ 

~I 

1984-85 

52,968 

136.482 

40,487 

98,398 

20,458 

41,406 

31,49B 

105,222 

145,411 

382,008 

527,419 

~ . " 
t") F~EITEj ELABGRACI,:r¡ PROI lA Ea aoi3E A EVALU,\CIO'IES DEL ?1GCESO DE LA ~EF0RH,\ AGR4~IA, /lAG, OSPA, PERA. A"OS 1980 - 1987. 
~;¡ 

~ 

~J 

.! 

1965-86 1966-87 

54,373 58,372 

101,688 105,237 

39,941 42,586 

73,326 65,)14 

19,365 25,080 

28,566 32,)98 
, 

29, í'44 33,782 

86,022 83,357 

144,023 160,420 

289,602 286,706 

433,625 447,126 



l 

) 

AÑO 

1980-811/ 

TOTAL 

1981-82 

TOTAL 

1982-83 

TOTAL 

198J-M 

TOTAL 

1984-85 

TOTAL 

1985-06 

TOTAL 

1986-07 

TOTAL 

A!{XO No. 11 

HUMERO DE SOCIOS DEL SECTOR REFORMADO 1980. 1987 
PECRETOS 153. 842. 201. POR REGI ONES. 

~CRETOS I 11 111 IV 

153-154-8\2 5,978 3,566 3,588 \,on 
207 8,776 2,880 1,~9 3,909 

1\,75\ 6,\\6 5,057 7,986 

153-15\-842 6,785 5,209 %,\30 5,no 
207 12,555 5,385 3,022 5,878 

19,340 ¡u,];'; ., "::'1 " t~tI .,""'. . , .. ''''' 
153-154-842 7,610 7,\37 4,\51 6,707 

207 18,522 13,112 4,741 14;~4 

26,132 20,549 9,197 20,751 

15J-154-8ft2 9,882 8,02. 4,189 6,315 

207 22,701 16,481 6,899 17,530 

32,583 24,505 11,088 23,845 

153-15't-842 9,994 7,6)9 ),e60 5,94) 

207 22,747 16,\83 6,901 17,537 

32,7l¡.1 21t,122 10,761 2),480 

153-154-8\2 10,259 7,536 3,767 5,612 

207 16,948 12,221 \,761 lIt,)31 

27,207 19,757 8,528 19,949 

153-154-842 11,108 8,05\ \,732 6,374 

207 17,252 10,7%0 5,3" 13,665 

28,360 18,794 10,076 20,039 

1/ INCLUYE SOCIOS HASTA El 14 DE AGOSTO /Sl.-

T ° TAL 

17,209 

17,034 

34,2\3 

22,19\ 
26,81¡() 

49,0)4-

26,205 

50,424-

76,629 

24,410 
63,611 

92,021 

27,l¡.36 

63,668 

91,10'. 

27,174 

/t8,267 

75,441 

30,268 

\7,001 

77,269 

FUENTE: El/IOOR,\OO EN BASE A EVAlUACIOIES OEL PROCESO DE LA R.A., HAG, OSPA, PERA. 

AHOS 1980 - 1987.-
e , '~: e ~ ... i !t .. 
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- -------------------------------------------------------------------------

ANEXO No. 12 

OFERTA Y OEIIANDA DE rwlO DE OBRA EN EL SECTOR REFORHAOO, PER I 000 

1980 - 1987 

D8WIDA.DE M~O, Ji OFERTA DE M.O.I 

AnOS DECRETOS JOR i1A lES HOMBRES JORNALES HOIIBRES 

1980-1981 154-842 13,312.1 51.8 n.H. n.d. 

19111-1982 154-81t2 12,81t7.0 49.9 n.d. n.d. 

1982-1983 154-842 ll,91tO.O 46.5 n.U.' n.d .. 

1983-1984 154-842 11,562.0 44.9 44,405.0 165.0 

1984-1985 154-842 1l,757.ü ~5.7 
/r: , ... , n 

253.~ \"o.l.'""Te" 

207 8,777.0 34.2 100,682.0 703.0 

1985-1986 154-8lt2 11: 64(,.0 1.5.5 98,870.0 384.7 

207 8,2J,.8.0 32.1 208,ltOl.0 810.9 

1986-1937 154-81.2 11,368.0 41+.2 111,535.0 434-.0 

207 6, S58.0 25.5 ?OJ,073.0 790.2 

1/ HIPLEO GEl/ERADO W SECTOR ACWJPECUARIO 

n.d. DATOS NO DISrO'IIBLES. 

- -- ---- -----

FUENTE: ELASC;:ACI':~ PROPIA EII B~S~ ~ ~,\fOS DE LAS EVALUACIOUES DE LA REFORMA 

AGRARIA, t~G, aSPA, PERA. AÑOS 1980 - 1901.-

OESOGlJf 
L 

HOIIBRES o 

n.d. 

n.d. 

n.d., 

120.1 

207.7 

668.8 

339.4 

770.8 

389.0 

764.7 

BIi:5L.IUYi:.CA l!inN f h 
•• 19 •• en~ •• 11111 111\ ~~jliW. 
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A I E 1 o lo, n 
C/,PACIUCIC" oc lOS BEICFI:IIJUOS !lE LA REFORYJ. AG.mu POP RE.IClI, AHOS 19 ·l9a7. COOI'. USE 1, Y H$t 11 

~i:r¡CI4R1C.S FAsr 1 

AX:J.S ~ C\"4CITICloa 1C~\/'?E5 1~~/1956 1956/1987 
RE:ICtitS RE;I(j.,€S RE613F.:S 

AREJ.S "lE c\PA: mCJ()~ 1 11 111 IY lOTAl 1 11 111 1 IV Tom 1 

I 
EDu~:IC. EI'í''[~ml I 

lSOCllllH )j) 1,195 Jí1 m 2,8H 2.571 ,,o:) )56 I 63, ~,657 1, J51 I 
11'1.1·':"~,=1~ R'J'lAl 5:1 J;G 233 m 1,~56 m 6óS 110 m 

I 
l,ecl 987 

OR;~mAClot C.~"ESIk.\ m m ~¡1 275 2,OZ1 ) .. m 1,~9 "5 m &,597 6)1 

r.c.m .. s ~;x¡~clms m 2n l:ll m 830 ". m Uc I 110 I 1,':72 )70 -' 
I I 

O·R~S )63 3! 7 )2 U\ 2)7 1>5 ltt 19 , }ll 581 

Sl1 ES"E:lqU.R mJ.S z, 16' 181 

mil ;( D!'I<:<I:UPlCS 

I C\Ol:IIA.::' 2,3:;; 2,511 1,15~ 1,220 ',243 I,)~ 2,950 1,51'/ 1,4C~ " ,311 3,m 
I 

F..E\;¡: c:J.J"C ElJ,E~. El :.1.SE ¡ OH:. !T.: U5 (\AU.CI~HO:S D:l P1C:¡$O 0-, u P':':; : tól'..I?1J lile, C;?l, I'¡:FÁ, IS:r· 11:7,-

11 .111 I 1\ l. 'Ll , 
, 

I 
1,e¡ Z J,m k4 5,1X I 

5~1 m '97 l,Ct5 , 
I I 

I 
l,7t 4 2t S 

1 

496 J, 'J) 
! 

210 406 l(';f l,m 
I 

M 24 I zs " l'J 
I 

J,I')S 1.m l,?:) 1",1:1 
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AtlEXO 110. 15 

RES:JHE~I CAPACIOAO DE USO DE LAS TIERRAS 

(AGRGLOG I CA POR "lES I Ofl EU ¡;MIZANAS) 

C O ~¡ CAPACID~~ A S R I e O l ,\ 

RECIGN 1 1I 111 IV V VI VII VIII 

1 1,597.31 29,689.09 98,181.23 108,805.50 1),737.63 54,165.54 249,119.16 78,031.38 

11 3,198.91 60,870.81 99,l¡.(J7.88 132.216.9" 10,565.70 104,1~26.04 394,775.52 80,756.)4 

111 13,919.62 48,841.65 85,585.21 114,330.79 14, +39.85 58,399.44 194,463.17 94,401.16 

IV 922.35 12,157.86 56,W8.61• 120,637.66 n,093.94 70,433.51 389,502.8) 109,439.90 

TOTAL 19,638.19 151559.~1 339582.95 475,990.94 50,887.12 287,lt24.53 1227,860.7 362,628.83 

- --

FUE:lTE: El S:"LVAO-j( E3T DIO JE c .... ::ro, PER::IL A'lBIEr;UL, EiHECSA DE C.V., 

íllVISIOH C:¡;':;JLT,)iH,\ EDITORES: HILDEBRANDO JU.\REZ, GERI\AfI AlCIDES ORELLAllA. AÑO 1985. 

NO AGRICOLA TOTAL 

11,484.33 641,861.17 

48,345.44 934,563.58 

7,388.81 631,769.70 

11,7ft1.73 786,338.42 

78,960.31 2994,532.90 



AUEl:O 110. 16 

OESC~IPCIJtl DE COJPER;,TtVAS :'X?,\P."O,\S AL DECf'ETC 207, Afio 1988. 

T I P O S D E COOPERtTIVAS 
PROOUCCION SERVICIOS MIXTAS 

COOPERA.! I VAS No. DE C~CPERATIVkS No. DE SOCIOS AREA (IlZ.) COOPERATIVAS SOCIOS COOPERJ. TI V:"S SOCIOS CJGPEF.t TI VAS SOCIOS 

AHUACHAPAII 56 1,766 5,276.67 3 119 1t8 1,1.74 5 173 

SAHTA ANA 22 994 1,675.89 -- - 21 441 1 53 

SOI/SONA TE 1) 500 1,31t6.77 2 38 6 223 5 239 

CHALA TEIIAIIGO 1 30 103.00 1 JO -- -- -- --
LA '..IBERTAD 20 794 2,369.33 6 21'1 11 319 3 258 

SAN SAl\ADOR 6 146 368.72 1 14 2 38 3 94 

CUSCIITLAN 2 32 59.76 2 32 -- -- -- -
LA PAZ 10 252 797.00 9 219 -- - 1 33 

CABA~AS 6 158 291.00 6 158 -- - -- -
SAN VICEIlTE 1(1 434 2,120.88 - - 7 294 1 140 

USULUTAH 10 678 3,062.08 8 615 2 63 -- --
SAlI ~dGUEL 16 420 1,375.04 13 372 - - 3 48 I 

I MORAZAII 15 523 1,061.00 - -- -- -- 15 523 

U UNION 20 612 2,418.11 8 249 12 363 -- -
FUENTE: EL¡\BORtlCI~lj EU BASE A IUF0RMACION OBTENIDA DIRECTAIlEIlTE El: FlllhTA, AÑO 19GB.-

:: 
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FASE 1 FASE III 
;~10 RUBRO VB? E~J ,víli.ES JO¡-U;;'::"ES PROD~C:I VBP EN MILES JU1{¡~AL ..... S ?i\CJvCT 1 -de <: VlDAD de <: VI:)AD 

(VBP/ JORN) VBP/ JORr.j') 

café n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
a1goc5n I 

I 
caña " I " ti 

i 
ti ti 11 

marz 21,775.50 5C.!,::lOO 43.20 I 42,945.95 3,961,931 1 ~)'84 

1983/ arroz 6,299,')0 222,lJüO 28.37 3,103.70 2j3,998 10. S 5 
1984 frlJc1 6,820.::0 133,JOJ 34.45 15,278.48 1,753,920 8.71 

íIlal::::l.l ::'0 1,968.14 ,),')00 23.12 7,727.67 1,239,280 6.00 

ca::é 1 O 3 , 6 5 O • '3 O 5066,1)0 20.4ó n.d n.d n.d 
algodón 57,191.73 1,737,360 32.92 ti " ti 

caña 61,737.55 1,392,640 38.75 " " • 
1984/ maíz 12,003.34 350,000 34.30 18,743.23 4,236,000 4.42 
1985 arroz 6,791 •. n 245,000 27.72 3,269.79 314,000 10.41 

frlJol 1,429.40 44,000 32.49 6,691.97 1,856,000 3.61 
rnalc1110 692.17 62,000 11.16 3,919.40 1,360,000 2.88 

café 133,882.83 3,622,481 39.96 n.d n.d n.d 
a1godén 38,389.36 1,885,954 20.36 n.d n.d n.d 
caña 66,100.40 1,609,98: 41. 06 n ti • 

1985/ maíz 28,729.1C 768,00C 37.41 51,441.72 3,962,000 12.98 
1986 arroz 7,383.34 335,000 22.04 3,081.73 294,000 10.48 

frlJo1 7,869.53 387,000 20.33 19,951.04 1,754,000 11.37 
rnal:::l110 2,700.27 247,000 10.93 9,170.23 1,289,000 7.11 

=ue~te: Elaoorado en oase a datos de las EvaluaClones del proceso de la Re=or~a A;rar~a, 
MAG PE~A. de la prlme=a a la s~ptlma. 

I , 



Año cultlVo 
83 I 84 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

84 / 85 
CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MArZ 
ARROZ 
FRIJOL 
r~AICILLO 

85 / 86 
CAFE 
ALGODON 
CAÑA DE AZUCAR 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
~1AICILLO 

--- --

3 ItlJENTE 
~ fi 
? ...
J :"-, .~ 

- "'" 
K 
, ~ . , 
; 

-

VBP 

21,775,600 
6,294,000 
6,520,500 
1,968,140 

103,650,800 
57,191,730 
69,737,550 
12,003,340 
6,791,270 
1,429,400 

692,170 

133,882,830 
38,389,360 
66,100,400 
28,729,100 
7,383,340 
7,869,530 
2,700,270 

- - - - -

A N E X O No. 18 

INDICADORES ECONOMICOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA 

REFORMA AGRARIA FASE 1- 1983-1985 

Costo de Rroducclón Remuneraclones-fuerza Excedentes Tasa de explotaclón 
en porcentaJes ~ 11 de trabaJo. Bruto 2/ 

21,944,345 2,620,800 - 2,789,545 ( 106.44 
9,028,007 1,454,400 - 4,188,407 ( 287.98 
5,660,645 3 1,029,600 - 169,745 3 ( 16.49 
2,165,699 7 36.400 263,959.7 ( 725 . 16 

( 7,411 ,657 ) 
13,266,709 26,343,720 64,040,371 243.10 
69,760,549 9,034,272 -21,603,091 ( 239 12 
80,285,412 8,281,728 -26,829,590 ( 323 96 
7,909,823.9 1,820,000 2,273,516.10 124.92 
9,319,845 1,274,000 - 3,802,575 ( 298 48 
1,011,972.5 228,800 188,627.5 82.44 
2,386,565 7 322,400 - 2,016,795 7 ( 625.57 

12,250,463 
10,026,819 28,979,848 94,876,163 327.39 
55,460,349 15,087,632 -32,158,621 ( 213,15 
78,349,997 12,879,880 -25, 129,477 ( 195 11 
18,962,462 6,144,000 3,622,638 58.96 
10,519,588 2,680,000 - 5,816,248 ( 217 02 
3,096,000 3,096,000 -49,657,195 (1,603 .91 
4,395,687 1,976,000 - 3,671,417 ( 185 80 

(116,432,998 ) 

- ----- - -- ---

- EVALUACIONES DE LA REFORMA AGRARIA, AÑOS 1983 - 1985 

- COSTOS DE PRODUCCION CENTA 
11 DATO EN BASE A COSTOS DEL CENTA POR PRODUCTO Y SUPERFICIE CULTIVADA 
~ VBP -COSTOS DE PRODUCCION - REMUNERACIONES A LA FUERZA DE TRABAJO 
Y EXCEDENTE / RH1UNERACIONES 
y EXCEDENTE / COSTOS + REMUNERACIONES 

) 
) 
) 

) 
) 

) 

) 

) 
) 

) 
) 
) 

Tasa de Gananclas 
y 

1.62 

0.23 

0.15 
I 

2.43 

O 14 

- - -- ------- ---



AÑO CULTIVO 83/84 

MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
r~AICILLO 
84 / 85 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 
85 / 86 
MAIZ 
ARROZ 
FRIJOL 
MAICILLO 

FUENTE: 

A N E X O No. 19 I 
INDICADORES ECONO~lICOS DE LAS PRINcIPALES ACTIVlDADEs ECONOMICAS EN LA REFORt1A 

AGRARIA, FAsE 111. 1983 71985, 

UBP COSTO DE PRODUCCION RENUMERACIONES A LA FUERZA EXCEDENTE BRUTO 
I 1/ DE TRARA.l0 

42,945,450 56,484,721 20,602,041 
3,103,700 9,586,244 4 1,528,789.6 

15,278,420 13,741,413 9,120,384 
7,727,670 21,083,276 6,704,256 

SUB-TOTAL 
98,743,230 - 22,027,200 
3,969,790 821,515.3 1,633,800 
6,691,970 - 9,651,200 
3,919,400 - 7,072,000 

SUB-TOTAL 
51,441,720 41,027,841 31.696,000 
3,081.730 8,065,589 2,352,000 

19,951 040 7,609,780 14,032,000 
9,170,230 15,961,483 10,312,000 

EVALUACIONES DE LA REFORMA AGRARIA, 1983 - 1985 

COSTOS DE PRODUCCION CENTA 

1/ EN BASE A COSTOS DEL CENTA POR PRODUCTO Y SUPERFICIE CULTIVADA 

f! VBP- COSTOS DE PRODUCCION - REMUNERACIONES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

21 EXCEDENTE / REMUNERACIONES. 

21 

-34,141,312 
- 8,011 ,334 
- 7,583,377 
-20,059,862 

( -69,795,885 ) 

- 3,283,970 
814,474.7 

- 2,959,230 
- 3,152,600 

( - 8,581,325.3) . 
-21,282,121 
- 7,335,859 
- 1,69b,740 
-17,103,253 

( -47,411 ,973 ) 

--

-
lASA DE EXPLOTACION EN 

PORCENTAJE 3/ 

49.85 
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A N E X O No. 20 - A 

INDICADORES ECONOMICOS DE LA tlUESTRA AÑO 87 / 88 

, I 
, 

TASA DE EXPLOTA TASA GANANOIA ~ PRODUCTO VBP(~) COSTO DE PRODUCCION REMUNERACION ~ EXCEDENTE BRUTO e 
1/ CION % 2/ 

l.AFE 58,913,586 3,774,374 74 167,607 30 54,971 ,604 327 97 % 13 95 

ALGODON 3,782,532 2,520,037 66,900.75 1,195,594 3 17.87 0.46 

CAÑA DE 
AZUCAR 48,666,368 7,222 331 286,937 28 41,157,100 143.43 5.48 

t1AIZ 2,359,339 5 310 ,009 17,390.37 2,031,940 1 116 84 fi 21 

ARROZ 1,283,576 8 616,175 9,560 5 657,841 3 68 81 1 05 

fRIJOL 1,465,600 69,802. 6,565 01 1,389,233 211 61 18.19 

MAICILLO 121,500 63,321 5,491 14 52,687 86 9 59 077 

FUENTE DATOS OBTENIDOS DE LA MUESTRA 

11 VBP - COSTOS DE PRODUCCION REMUNERACIONES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

y EXCEDENTES / REt1UNERACIONES 

~ EXCEDENTES / COSTOS + RH1UNERAC IONES 



fRAhJ :'JPfk~T: \AS e PPlOfl' • 
'llINTE 

----- -
LA COI,CeE OlA "AIZ 
~ tca 1- DE CCTU6RE 'tAIZ 
EL Tfllu·."n CIIFE 
EL GUIIYf10,/GO '1AIZ 
EL ESFUEf'LU CAFE 
EL P 1'11) FRIJOL 
~II'ITA FE CA FE 
CulNII "I!;TA CAfrA 
lL 1I111f,C l'mllTO 'l'1ICILLO 
llfllSAS IINIr¡AS FRIJOL 
bfllA Dl 'IUmE '1AICILLO 
LIIS BP'J''.PS UhN/\ 
fAHUAPA MAIZ 
LAS Cf'U¡.~ CAFE 
El CONFI '1 '11l1Z 
Lh 1 lI,n 111 ARROZ 
I [¡: IIAllO L4 naLSONA '1'1IZ 

2 LA Cl\'If¡[lO"l -.~ JIIlPDZ 
~AN ItI GIJEL "IIIZ 
lO'. PINüS CAFE 
lL PROGl'lSO CAFE 
EL erSTO,,!) /IAIZ 
lL OBPO.JUEL~ CMA 
(L ZAC '.'IlL CA FE 

3 I'AI'IIJE r'lLON MAIZ 
LLANO li" CO HAIZ 
L '1 CH~r lNA FrIJOL 
LA Fü'lTUNA '1AIZ 
EL CHIllO 11ELOU 
LA AGUJA ALGODOIl 
LAS \'ICTO'l¡,'S CAfiA 

.¡ ~'INTA 'tAnTA LAS TRINE IIAIZ 
<.ANl A AGUEDII ARROZ 
'..Il RAFAEL EL PORVENIR CAilA 
t>APRA C ¡ E r.A ALGO DON 

I ~ll TALA CAFE 
, 
I 

5 TOI/ALA ALGODOtI I PLA'I DE Al ¡,\) O CAilA 
EL ED[N CAilA I 
SAN ALFONSO mrAMAR CAFE , 
COPAP/lYO CAÑA I 

6 SAN CAYETJI.IO MAIZ I 

EL S~lTO CAFE I 7 Sl\r:TA Anfl ' fAFF 
"".C, ~ .10,11 (\1 STA CAFE 

9 ~tlRAVALLE ARROZ 
10 EL ConTlJO IIAIZ 

LA Pf<ESA CAFE 
11 " ~!J"Z/l DE R L CAFE 
12 SANTA CRUZ TAZULATH CAÑA 

====l --:=:========::1: ===~ 

',I'l I o Uo d -------
ucrIVIIo ... ·j O[L TI'",'IJu [ti U I'I'A 

L~ 
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SA 
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Jl 
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26 
41 
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5. 
/~ 
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12 
n'l 
J5 

llu 
3!:.3 
20G 
lrO 

/0 
7€ ~O 
95 
80 
70 
70 
91l 

345 
132 

34 
110 
310 
319 
451l 41 

64 
124 

70 
117 
440 
1/15 
561 

'"~ 10 

l41l 

¿DO 

156 
4<10 
553 50 

,052 

-"--- -----
'I'I""C(I"', '.Uli'I:~U· 1111 

'1 I ¡r" 
---r-- -

!¡t h~ , 
7~lJ 
j(,I, 

1, ',11') 
'n" 
€~u 

2,141 
l,?'lO 
6,200 
1,~Oll 

",40ú 'i9 
34h 

4,9"'1 7j 
3,21l') 
1,lfi7 
1.420 
3,2!j 
6,7b 

JO,r)U~ 

10,5310 
6,840 
l,nr, I:~ 
5,04'1 
4,370 
3,949 W 
5,600 
2,800 

20,BIJ! 
12,171; !lO 
11,880 
1,293 
6,094 
9,8~!l J7 
8,705 
5,491 75 

4,33.l 
5,B76 02 
2,4n 59 
1 ,Dile 

32,40~ 4J 
9,447 /0 
9,5<:9 

;0,233 ~1 
26,214 97 
14,405 12 
12,480 
d,377 72 

90,7/& 40 
.284 31 

-
l, /11t 1 1,7 

ti ~ 
,o 

1 ''1 : '1 
t ,~IIII 
1 ~llfJ n 20 
2,1)11" ¡) 7b 
3,J('(I o 11 
2 .~Y'J 'J lo! 
3./l'O IJ Ij ~ 

i, ir.. 1) 1', 
1,7 , I I 7 
4,:'0) IJ 1,. 

21,"'" 11 q\ 
l,nl I o j4 

lU,ll,', 1) ,'7 
4,II1HI 'J ,1) 
l,Il'" 1 lt 
3,q'lCI f ) 1 .. ) 

7,?I),> I 4 " 5,54/0 1 ? 1 
10 11 > • ., J¿ ,OUO IJ IJ 

4,lILH ' 1 71 
7,OJ9 o ?,) 

5,70! o ¡ 'Il 
Jd 4,4(¡11 o e 
JI) 4,Olhl '1 ' 

8,OJO Il !> S 
3,50il (l , 10 

ti D rl E I 
¿Il,9:l0 O 4 2 
11,913 1 O 
1,100 1 13 
1 ,65~ O ( JO 

15,BI, O , ? 

26,7C,fi O .l I 
6,8:'4 1 , O ti O 

5,3/0 u 
11,191 o 
6,31 '1 o 

16 ,3~') o 
3<),71[, o 
8,OOl, 

13,6'» o 
7!,7J 1 
19,324 
lú,JbO O 

7,!l00 1 
7,693 

71,890 
94,94.l O 

ul 

53 
J!I 
07 
I'c 
:4 
70 
!-

JO 
[,8 

€O 
(<) 

26 

!:o6 

-

FueNTE. ELAUORACIOI. fJRUfJIA tr'J I..Jt\SE A EI~C_L-JTA 

---, El'ullr n~c ION -
VBP pI/e 

V JOIlNJlllS (v~ 

41,000 395 H2 
31J,7r,n 428 OJ 

21>0,675 2,146 40 
15,375 4~5 20 

521,250 1,717 12 
f,(. ,60O l,liS!! 08 

225,875 2,567 09 
171,2dO b,369 43 
<;4,000 2,440 51 

1,147,001) !l72 25 
67,500 3,050 63 

411,1>75 9n 7,625,52 
17 ,732 50 334 G6 

l,7J7,40fi 17 15,698 77 
lf,4,OOO 1,321 G6 
60,lO~ 19 491 44 
86,4110 1,321 66 

lfifi,?~4 97 223 SO 
3M,fi70 1,832 15 

11),3~1, 725 lB,585 60 
3,634,'l,0 10,302 72 

307,8nO 1,321 66 
J4¿,071 20 10 595 47 

1,741,005 4,898 43 
174,800 1,475 40 
157,984 1,321 66 
252,001) 4,034 n8 
112,000 1,556 88 

lID N,O 
1,826,832 31,704 34 

950,400 17,932 07 
51,720 363 55 

314,267 58 811 72 
7B6,269 6 Z.l,7l8 04 

I 
1,305,750 29,J15 (13 
1,647,525 5,B93 74 

-

649,950 5,881 3B 

575,849 96 16,845 28 
237,511 82 9,510 18 
304,640 14,063 21 

3,175,537 04 5fl ,773 59 
397,~OB 2,644 04 

2,5b9,030 11,752 83 
~4,J63,OqS 1:6,785 6d 
8,913,089 80 16,590 81 

742,872 03 8,033 84 
499,200 2,577 94 

2,648,424.80 6,604 90 
30,863,976 61,721 90 
42,627,448 142,913 22 

,- 1::::=... 

¡--0;BUOT(C'i' r: -','- ir 
tJL'G~ · , .... 
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~ID-'"'....zz. 

g,{ tI[ lC;CIII~ • ,BOJ \J!jlCA.......m1l~Wm F1r,IJlH 

rl5( I (cn "AII,lll~S y IIIBll l:tHSl ---------
TOTAL ABC~ POlI R E G 1 O " I ---

lIruS OE SIIElO TIro OC 511ClO SA'IIA A'IA AIIUACIIAI'~R SGlI!;W'I\1'E 

1\ 715 61J~ 11 J • 1 • JI ~? • 
165.m Zl ~5 os 11 96 •• 

7,106.11'7 11 )1 • 62 • 17.7~ • 
21 .1 o.,~ si 

TorAL ),007 1797 JH )) b 
f-

\11 ),)',6.\'00 11 ) . 15 • 74.H. 
J.6\1 n'I9 Zl 7.1 es 1/ .. 17 l' •• 
6,666.6UI) 11 ° H .. l 

78 • 55 • ,J. \J • 

IOUl \),660.209 0.20 ,1 0.50 ,1 19.o, ol 
7 25 .Z 
1.56 h ~ h Q.~2 h I 

7.\0 ha ) h, 5.68 lis 
I 11 hl - I I 

IV 2,0"9 0056 11 26.25 • 2~ o 7.~2 • 
2,06J.1WJ iJ n}il ftt '" ". 1~ nI " 
',J~J 7620 11 2 .. 1 '.77 .. 1 

8.05 osZ 

IOTAl IO.~?5.'90 15.7J • 19 I 27.52 s 
78 6 • 9 11 \J.1I0 si 
1.18 " 0.007110 

5 h 
2 hl 

1\ hl 15.61 h. 
22.78 h.1 7.2' hll 
,." hlsl 

0.8 h:J 1_71 h,J 

--
V )Zo.m JI 4' os 

HUIR9 ZI 100 • 1 • 2 Ul .2 
1,097.'940 11 n U .2 

Uh OM5 hl 

rurAL l,oOI.m7 10 hl 

VI 2.'J? 20?8 ~ 
55. q~ o J6.' • ~o.n e 

2,\79.001) 12.56 os J6 ea JIl.r.S os 
),704.711 62 11 7.2' .. 1 11 .1 26.8lt .. 1 

1.55 .>2 1& .. 1 1.90 os2 

T~TAl 8,07J.797J 5.05 .Isl O., h 1J.19 ohl 
12.00 • 52) • 

i '.C' .1 O.()I¡ .1 

VII ',271 9506 11 8.80 • 19 • 21.66 , 
5,\15.1'O\) ZI )0. 79 os 19 .. )1.9' es 
3,09'.U)ll 11 22 5' •• 1 20 .. 1 2~ 20 osI 

17. 52 os2 20 .. 2 1.97 os2 

rorAl 12,8\2.99' 20 35 .1s1 5 ,1.2 1).~ .hl 
5.H • 
0.85 01 

-

VIII l,nO.76J 11 
, I '6_62 • 

I,U?? '0 Zl 20.29 •• 2.\~. os '5.~5 os 
J,O)/.)7) 11 J 61 Ih 7 26 •• 1 

75.7~ .. 2 86.19 .. 2 0.52 .. 2 

TNAl '.~07. 736 
J.~7 .2.2 

6.96 5J 25.00 ohl 
\ IJ~ a 1,1 
0.5~ .20 
0.6~ • 
1?f1 1111. 
O_)? h I 
0.78 h~J 

--

T O TAl 56.H9.\? 

JI SAliTA AMA (17 COllr(RATlVAS) 

zJ AlllIAOIAru (11 CUUfUA 1 ItAS) 

11 1'1 l'·" \ Ir t t, l' 1'\ I ,'11 II ,~\ 

-.... 
1 
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L......-- -----

Cl\SIFICACION AbROLOGICA DE LAS COOPER ,TI VAS DE LA HUESTRA 

(FASE 1), COII SUS PRINCIPALES lIi1lTAtITES Er~ PORCENTAJ::S1/ 

TI POS DE SUELO AREA TOTAL POR TIPO DE SUELO 

II 1~892.601 

III 4,646.22 

IV 6,404.70 

V 598.10 

VI 2,679.14 

VII 5,692.12 

VIII 919."6 

T O TAL 22.832.341 
'-- -------

1/ SOLO SE IIICllIYEfl 31 COOPER,\ TI VAS. 

FUEUTE: EN B \SE A EfICI'ESTA REAlI ZADA. 

UrmMITE 

9 

es 
s 
sl 

h 
he 

e 
es 
s 
sh 
sl 
osl 
h 
h1 

9 

9S 

es1 
s 
sl 
es2 
h 
ha 
hls1 

es 
esl 
5 
h 
hs 
G 

es 
esl 
es2 
e1s1 
51 

e 
es , 
6:'1 

as2 
els1 
01s2 
¡;2s 
h1 
hs 
hs3 

es 
es1 
e1s2 
a2s2 

s3 

J 

% I 

¡ 

47.13 
8.70 
0.65 
4.99 

33.69 
4.82 

16.7'. 
26.89 
43.14 
5.52 
2.65 
0.27 I 

1.lIt 
3.65 

1'1.97 
23.49 
2.94 

26.49 
13.44 
6.66 
0.92 
9.48 
1.61 

7.9't 
1.99 
0.81 

33.30 
55.96 
59.41 
24.25 , 

I 

9.117 
0.85 
4.60 
1.02 

8.19 
35.43 
15.97 
5.51 

15.27 
3.27 
0.40 
0.26 
9.35 
6.35 

17.96 
1.09 

65.45 
7.17 

8.33 

I 
!1ltlUrYír""" ,1 (¡ ~ 

!.~G::::'::..~~:r.) ", 't' u .. 



ANI::XO No. 24 

DATOS DE PRODUCCION DI: LAS COOPr.RATIVAS DE LA NUESTRA, SEGUN RUBRO~ PRINCIPl\LI:S, Ai~03 1~82-1987 

I I I I , I -t 
I~olbre de la Cooperativa 

I Area IProduce. , Area ,produce. I , Robros (u) I (qq) I (u) I (qq) I 

l"'!' " 1 I I I I ! I 
33.20 I I l. La Concordia Kal: 1,162.00 

2. San Franc!sco 1º de Octob. Hal: 43.57 871.41 I 3. El Triunfo Caf~ 69.00 511.90 
L El Guayaaogo IHal: ~ 43.57 435.14 

/5. El Esfuerzo Icafé , 30.00 545.00 
6 El Pino IFII10I 5~. 70 657.00 

I 7. Santa Fe café 70.00 1,407.00 
8. Buena Vista de R L. ¡café 38.00 400.00 39.00 225.00 

caia I Ton) 14.50 m.DO , 32 50 2,200.00 ral
: I I "" 

I 
, 9 El Renaclllento Kalclllo 1,820.00 , 
10. Brisas Unidas FIl 101 , 85.00 m.oo I 
11 Bola de Honte "alclllo , , 66.00 3,909.00 
12. Las Brolas de R.L. Kal: 65.00 1,118.65, 38.00 1,l9l 00 I 

IHa 11 lnd . 
954.00 I 18.00 I 9.00 m.JI I 

F'UEHT~: ISTA 

¡prOdOCC. I Area ¡prOdoce. I Area 
(u) (qq) I (u) (qq) , 

I 

31. 77 1,112.30 
45,68 913.58 
54.60 401.50 I 
41.70 417.10 
23.00 m.50 
4UO m.50 
55.65 1,103.00 

39.00 40.50 318.21 
43.00 , m.70 42 50 2,463.15, I 25.00 ,1,050.00 I 30.00 I 

I 67.00 ,1,675.00 , , '76.0U 840.20' 

14. 00 I 
,,0.00 2,777 10 I 

20Ul , I 

I 
61. 00 I 7,885.85 

, I 
159.0016,18377 

5.30 I 200.00 

I 
12.00 
57.00 

I 35.00 

, 35.00 

1159.00 I 90.00 

41.08 

I 
I 

i 

122.00 
8,m.00 
1,409.92 

I m.u , 
1 3,m.70 

3,m 00 

¡prOduce. Area 
(u) (qq) 

/ 
I 

/ 

39.00 126 50 I 
43.50 , I 

650.00 I 30 00 I 

- -

4.00 
11.00 
35.00 
12.00 
35.08 
11.88 

159.00 

10.00 

23.00 

, , 
I I I 
I _ .. __ I 

, 60.00 

1

10,013.00 
875.00 

I 640.0a 
I 2,100.80 

I 248 .oe 
7,732.94 

533.00 

10.00 

7/1988 

I I 
ltea ,Producc. , 
(1%) I (qq) , 

I I 
I 
I 

25.00 800.00 I 
30.00 m.OD I 
54.08 400.00 I 
30.00 300.00 I 
31.00 46.50 I 
'D.De 360.00 I 
26.00 110.00 I 
41.0D 454.80 I 
42.0D 2,14l.65 I 

I 
60.00 I 1,280.00 I 
62.00 I 620.00 I 
75.00 I 1,500.00 , 

I , 

10.DD 50.00 
1UQ ',761.61 
20.00 m.oe 

20.08 102.0D 

159.00 4,m.13 
10.06 3,200.00 
10.01 m.08 
36.00 
lUO 1,150.00 
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ANEXO No. 24 

DATOS DE PRODUCCION DE LAS COOPERATIVAS DE LA [VIUESTRA, SEGUN RUBROS PRINCIPALES, AÑOS 1982-1987 

, I 
198UH83 I 1933/Hl4 1984/13&5 1'85/1986 B1'1lm I , 

I I 
Iproducc. I lrea Producc. Area Area Producc. Area 1producc. lrea Produce. , 

Ilolbre de la Cooperatlva Rubros (u) (qq) (u) I (qq) (u) (qq) (n) (qq) (11) (qq) 

I I I 
IGrapo 12 2 

I 1 , 

17. DoI ftateo L¡ BolsaDa Ginadera 
]U8 j 11. La Cildelarel¡ de I.L. Cifé 32.15 20.08 55.28 11.0e H.15 11.88 2U8 

Ilrroz UO 121. 45 1O.5G 381.10 8.59 12.01 58.00 l,m.12 
¡Sorgo '-98 6'.5' 4.08 96.0. 19.08 222.08 15.08 HUe 

11,. Sal HIguel de R.L. 
15orQo lId. 4.0. m.55 
CiU 228.08 2,051.51 

I ¡cala 36.98 1,321.11 95.00 4,1i5.1l 53.09 2,188.50 37.90 2,123.51 37.09 1,H6.H 
JI¡ iz 55.08 4,725.44 62.00 2,82'.21 83.98 5,201.61 I 89.0' 

I I'rm I 30.00 I 9'~.3' I I 23.58 1,112.17 ]8.08 1,551.91 I 
48.08 l!!aiZ Ind. I I I I I 48.59 I 2,43'.68 I I 

28. Los Plnos de R.L. café I 35].25 111,a8~.95 ]53.25 I 1,10U5 I 353.25 9,261.55 1 ]53.00 I 1,922.53 ]53.00 l,m.20 I 
121. 11 Progreso de R.L. ICité I 20'.00 I 3,]59.31 2Q'.08 2,124.08 I 20'-08 3,]1].19 I I 

I IlIaiz 53.08 ],018.00 45.08 2,312.08 I 4U8 2,208.08 I I 
I IrIljOl 51.08 I ]15.09 45.U8 113.08 45.0U 368.08 I 

I llaiz lid. I 45.08 2,250.00 I I 
122. 11 castaao de R.L. IlIai% ]UO l,m.9t 4'.08 1 1,"1.00 3'.00 1,628.00 1 21.09 I 

Ha 1 % ea lsoc 38.00 1,m.Oe I 10.00 1 4,209.09 I 12.00 

I Platano 11." 1 )1'." 45.00 2,500.09 10].00 10,430.81 103.00 13,142.00 90.00 
Leche 01,641.00 141,533.00 60,142.00 

43.00 I 23 81 Ob[ajaelo de R.L. café 16.00 15.08 19.00 U~.42 I 11.00 149.34 11.00 
!liiz 15.0e 3,153.59 60.08 1,IIt.U I 10.08 421.60 lUQ 508.00 
lcala 80.98 3,Uf.Oe I 10.01 2,330.15 12.00 2,m.51 I 

24. 11 Z¡caltl de R.~. Cifé 100.08 181.28 l.O8.09 121.95 lU8 15.95 25.81 151.12 I 30.09 
225.08 I !la1: 

1
111

... I I,I\I.GB I 
lU9 408.00 19.08 421.60 5.08 

r, 
caia 35.00 2,214091 6Ue 3,58U3 I 12.08 3,541.20 I 
Halz lad. I I 9UO 2,400.00 I 

I 

FUENTE: ISTA 

mmm 
I 

1[ea IPrad,cc. I 
(n) I (qq) I 

I I 
I I 
I I 
I I 

¡0.08 1197,15D.II I 
5.01 I ".14 I 

]5.0G I ],22].17 I 
I I 
I I 
I I 

56.01 I 1,'JI.41 I 
'5.09 I J,m.u I 

I I 
91.08 I 4,515.09 I 

353.01 I ','11.'3 I 
I I 

I 
I 
I 

50.01 1,851.08 I 
10.01 3,m.80 I 

190. DO 6,000.00 I 
I 

17.0D 50.42 I 
12.08 &26.45 I 
18.98 1,m.U I 
22.00 JOl.09 I 

I 
15.09 1,415.54 I 

m.oa I f,m.eu I 



ru-n::XO No. 24 

DATOS DE PRODUCCION DE LAS COOPERATIVAS DE LA r-IUESTRA, SEGU1'¡ RUBROS PRINCIPALES, l\Ños 1982-1987 

I 
I 
I 
!IOlbre de la Cooperativa 

Gnpo 12 3 

25. ParaJe Galaa de R.L. 
I 
I 
I 
I 

12,. ~laao Larqo de R.~. 
I 
I 
I 
I 

IZ1. ~a CbapiDa de a.L. 

28. ~a FortaDa de a ~. 
l' . Xl Chiao de R.L. ¡ 

I 

m-I ~ ~I •. JO. La Aqaja de K.L. 
<> tI 
t;.l ~=cl 

1 IJ -'. a "" I ~ 1.".., 
~ 

~ r 
. l. <, ~ - .. 

PI ,_ 

JI. ~as VIctorIas de K.k. 

I 
1982/1913 1983!lm 

Area ProdQcc. Afea Producc. 
Rubros (u) (qq) (u) (qql 

lcau 2l.OQ 115.50 15.00 362.65 
!la 1 % 30.00 SOI.08 
ftlJol 10.00 225.08 
ltal% Ind. 
r[ljol Ind. I 

lcaía I I 48.08 I !la 1% 1,128.00 
lrroz I 4.00 I 209.09 
ljolj01l 5.08 17.81 

I I 11Ia1% lodIvidaal 
Ceia I '3.00 1,453.00 I 8Z.00 I 1,380.00 

IlIalz 

¡"aIZ 
lIelón 

¡cala 

IllqOdól 
lrroz 

lcaía 
Illqod61 
IlIalz Iad. 

lcau 
cala 

"[1jol 

43.00 I 16Z.40 5.00 261.60 

9.00 114,210.00 11.S0 48,825.00 

358.99 110,'61.68 I 358.00 16,451.28 

42.09 68'.00 I 42.00 160.00 
53.00 4,026.00 I 100.00 6,300.00 
43.00 453.~6 29.00 240.00 

".99 I 2,114.25 43.00 1,m.n 

1984/l985 13851l98i 

Area Produce lrea Produce. 
(u) (qq) (11) (qq) 

lU8 10.53 1'.08 1 231.35 
50.09 2,086.09 I 28.08 1,100.58 
58.09 404.08 12.08 520.25 
2'.00 57.80 I 2'.58 1,305.00 
28.00 33.56 29.58 147.59 

I 
I 

I 
I I I 

82.50 I 4,~50.08 I I 
5.00 334.00 

60 00 32,129.00 

".00 1, n4 00 

I 
I I 145.00 

I 
I 

359 00 112,527.30 I 
43.50 1,'35.00 I 
42.00 I 752.11 I 

130.00 1,323.00 

I 
I 
154 ,192.00 

I 
I 

I ______ L_~_ ____ _ L 

I 
I , 
I 

198 mm 
Area Produce 
(11) (qql 

32.99 115.72 I 
43.58 1,359.00 I 
1.08 62.25 

lO." I 815." I 48.08 158.00 

8.00 128.00 I 
34.00 

9030 
H 00 

m.oo 
8.08 

H.OO 
345 345.00 

40.00 
173.90 

I 
1,350.00 1 

20,831.00 
2,220.00 

16,824.80 
700.09 

2,220.09 
16.m.U 

623.00 

I 

lH1/lm I 
I I 

Area IPradacc. 1 
(n) I (qq) , 

I I 
1 I 
1 I 

15.0; 1 151.12 I 
17.ea 1 514.01 I 
' . 51 1 13.31 I 

]5.01 1 1,225.01 I 
4ue I 190.01 I 

1 I 
20.80 I H'.37 I 

I 1 
I I 

'0.00 1 1,088.0e I 
'1.08 5243.U 

781.00 I 2,450.00 

32.01 1"',515.01 
4~J'.. I ~~,.'.'.J 



ANEXO No., 24 

• 
DATOS DE PRODUCCION OC LAS COOPERATIVAS DE LA t-rIUESTRA, SEGUN RUBROS PRINCIPALES, AÑOS 1982-1987 

, 
I 
I 
I 
Ilolbre de la Cooperativa Rabros 

Gnpo 12 4 

32. sta. llar ta [.as T[1DCberas ¡café 
I llal: 
I llal: Iod. 
I ¡'UJol 

133. Saata lqueda de a.~. 
l,r1101 Ind. 
lC¡ia 
11Ia1: 
lrro: 
'eche 

I lah lod. 
34 San Rafael Kl Porvenir Caf~ 

• II! 
4 
'" r-¡ 11 _1 

! O' 
!) -11 . ~ "' I :;, ,-< 
n (j 

~ " 
~ e 
(¡ !' 
C1 "" P ~ 
g :;$ .. .. 

caia 

-. lrro: 

3~. Birra Cieqa de R.~. luo: lad. IllQOd61 
I C¡ii , ¡KilI 

Lec~e 

1 lal: Iad. 
1 

136 lIatala de i.L café 
llalz Iad. 

FUEHTE: ISTA 

I 1982/1383 HS3/19S4 

¡rea Prodacc. lrea Prodac!:. 
lu) Iqq) lu) (qq) 

108.00 1,158.11 
m.oe m.GO I I 

1129.08 I 309.0& I 
I '5.08 I 2,30'.'3 55.a8 1,643.01 
I '0.00 3,955.0' 58.08 1,137.0' I 14'.00 19,Oa'.1' I 2a,m.Ol I 

I 49.00 
I I 

242 .10 4'.00 63'.1' 
184.50 13,m.13 211.00 13,866.81 
l49 .00 10,086.13 91.09 ',205.08 

110.00 11,664.'0 390.0& I 15,112.98 
I I 29.08 I 1,612.0' 
1 I 38.08 1,651.08 
20,250.09 14,350.00 I 

tJ6,OO ],54UO m.oo 3,800.61 I 
_ .. __ t 

us4llm 1985/1 m lmmn 

¡rea Prodace. ¡rea Prodlce. Area Prodace. 
(11) (qq) (n) (qql (1%) (qq) 

711.58 I 83.00 812.98 13.00 
23 09 1,m.50 58.00 I 

148.00 I ',669.00 I I 120.00 ',600,00 I 
21.59 301.08 

I 
11.00 

149.50 I 1,495.01 I 12&.08 1,29&.08 I 
7'.08 2,'95.9' I I 118.98 I 2,1'6.09 
50.00 1,66&.27 I I I I I I 

473.31 I 49.0U 

I I 
50.00 I 2,008.08 

".00 161.02 I 4',00 229.00 
255.00 12,043.24 115.00 18,231.61 m.oo 16,523.00 

68.08 1,068.15 55.00 3,415.00 
38.00 1,809.00 I 

358.08 14,120.30 I I 300.00 10,916.00 I 
31.00 2,159.00 I I I 

I I I 

I 
55.00 1,209,09 I 

]63.00 2,822.55 ]63.00 J,2tI 00 
40.00 320.00 I 

Ul1/lm 1 
I I 

lIea ,Prodllce. I 
(n) I (qq) I 

I I , , , , 
1].00 I 117.14 I 
36.00 I 2,101. H , 

120.00 I 3,000.oa , 
32.U I m.3J I 

128.81 I m.u I 
I , 
I I 
I I , , 
I I 

B,OO I 169,]7 I 
310.00 I 10,510.00 I 
55.00 , 4,121.1' I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

m.oo I 3,000.08 I 
2J. DO I m,oo I 
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ANEXO No. 24 J 

.. 
J:wros DI:: PRODUCCION DE LAS COOPERATIVAS DE LA MUESTRA, SEGUN RUBROS PIUNCIPALES, AÑOS 1982-1987 

I 
1982/l983 B83/U84 '! 19841l98S 1985/1986 1'16/m1 I I 1 I 

I 
IprOdUCC. 

, 
Produce. Area Producc. Area Area Prodacc. Area Prodace. I Area 

Ilolbre de la Cooperativa Rlbros (n) (qq) (n) (qq) (nI 1 (qql (nI (qql (nI (qql . 
GIl po 19 5 

I I 
115 .00 1,375.63 37. !oGala de R.b. ~ia 15.00 I 2,545.11 60.0e 1 2,m 00 

I 1&l90d6a 303.00 12,252.00 I 210.00 12,960.10 250.00 12,280.50 I 
138. Plan de Alayo de R.L. 11a!: 1ll.00 6,m.6r 91.00 I 5,060.65 I I 
I 11Im 1'.01 1,475.'2 41.80 2,888.85 I I 
13' El Kden de R.L. 

~ia 149.00 7,259.37 I I I ~ia 109 00 I 5,625.08 83.88 4,675.15 52.09 I 4,321.52 I 181.00 4,176.08 
I lalz 15.08 I 125.80 25 08 1 1,169.00 25.00 2,913.07 

1 1 
'5.09 4,000.08 I 

I I~~ I 25.00 5,431.23 I 
85.00 I 5,100.00 

38.88 3,5".08 
I lal: lad. 

I 82.00 I I 90.00 I I '40. San Alfonso Kmlar de R "Icafé 
1127 .00 

511.51 I 92.90 I 133.20 a8.00 I 179.00 551.58 I 6LOO I 160.00 
I Malz 50 10 111.00 5,265.00 80.00 2,405.16 70.00 2,450.00 I I I 
I IlIalz lnd. I I 130.00 5,200.00 130.00 4,550.00 135.00 I 

Isor90 I 1 70.00 1,195.64 I 
I I$orqo Ind. 1 120.09 3,510.00 
H. Copapayo de U. caía 342.08 33,112.62 364.25 33,115.53 361.00 34,184.00 400.00 35,850.30 

! lalz 119 .98 7,148.89 45.18 5,012.49 40.58 2,831.21 H.08 2,290.00 I 
I lrroz 119.06 13,568.00 142.25 1l,1l5.H 110.00 u,m.1l 1'7.08 10,895.06 , 

11Ia1% IOd. 150.90 3,000.00 48.00 I 

FUEl~'l'E: ISTA 

Hl1!U88 

I 
Are a IProdllcc. 
(n) I Iqql 

I 

175.00 3,m.U 
54.00 4,m.80 

124.DD 5,m.05 
10.00 2,m.S! 

45.00 3,m.u 
'0.00 4,500.00 
H.OO 1,011.74 

HU.09 ]2,m.4B 
15.08 ],051.11 

120.00 1,101.47 
H.D9 I 2,300.09 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 



ANeXO No. 24 

DA'l'OS DE PRODUCCION DE LAS COOPERATIVAS DE LA ¡-IUESTRA, SEGUN RUBROS PRINCIPALES, AÑOS :i.982-1987 

i 
I 
I 
I 
Iloabre de la Cooperativa I Rubros 

I Grapo D2 6 

42. cayetano de R.L. caía 
Bah 
KalClllo 
lalz Iad. 
BalClllo lnd. 

43. El Salto de R.L. café 
I Bah 

carduoao 
Grupo IV 7 

44. Santa Adela de R.L. cau 
!ah 
Kalz Ind. 

I 'Illol 
I I,rool lnd. I 
IGrupo Bº 8 

-1- I 
~.' "ocbo ... t. ',,'a d. R.L.I"U ~ 

1!3 
:; 
11 
SI 
111 
¡ 
~ 
il 

• ¡JI 

61 

00 l!ah e la!: Ind. 
O I,rllol 
I~ 'rool lnd. 
1 r¿upo IV , 
I 'ir<' 

14t. Hmvalle de i.L. caia 

lri lal, 
12' In o: 

lal, Ind. .1 ; 
~ , lrro% Ind. 
lE; 

Ha2/Ul3 lmm84 

Alea Produce. Alea Produce. 
(n) (qq) (n) (qq) 

26.00 2,504091 26.00 1,915.13 
'5.00 4,725.44 'LOO 4,m.1O 

1,045.08 40.00 518.13 

568.00 7,857.45 568.00 4,145.9' 
16.00 560.00 

555.50 1',m.l7 555.50 13,133.25 

141.00 1,881. 22 146.25 1,590.82 
162.25 6,216.03 118.00 12,116.76 

lH.OO 10,231.13 114.00 1,165.26 
135 00 2,300.00 
5l!.00 19,m.00 134.00 969.19 

--

m 411 m 1985/1986 U86/U17 

¡prOduce. I Area Produce. Area Produce. lrea 
(n) (qq) 1 (n) (qq) (n) (qq) 

I 1 

2,029.00 I H.OO 2,325.18 39.00 2,186.25 40.00 
52.00 4,114.00 11.50 66.00 3,m.Ol I 
39.75 1,430.00 66.08 40.00 371.16 
55 00 2,750.00 75.00 4,800.00 119.00 ,.m.u I 
55.00 75.00 2,000.00 m.eo m.l! 

m.oo 9,295.33 569 .00 5,000.00 569.00 5,lBO.70 

98.00 I 
11,463.00 I 555.25 116,112.53 555.75 13,491.78 555.15 

9.00 627 .80 11.50 I 
71.00 4,554.00 

I 9.00 m.oo 1 87.50 

I 71.00 1,136.00 

1,193.21 I 146.25 1,590.82 148.00 2,410.21 148.00 
m.oo 12,m.16 152.20 9,349.61 108.00 1,020.00 I 

94.00 5,640.00 lH.OO '.110." I 25.00 378.95 1 25.00 342.62 
".00 1,128.00 I 

I 194.00 7,372 ~O 

100.00 3,&56.31 110 00 4,764.00 I 
600.00 25,856.52 

I 200.00 4,000.00 185 .00 I I I I 

1m/1m 

I 
Alea 'Produce. 
(n) I (qg) 

I 
I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I 

I 

517.00 9,519.00 : 
I 

15.00 29.51 I 

512.31 13,m.33 

140.75 7,991.08 

140.75 304.02 
I 

148.00 2,621.49 
m.DO 6,67'-'5 
m.DO 
25.25 lOB.36 

I 
110.00 I ~,227.H 

170.00 I 5,313.00 
231.00 I u,m.oo 
215.00 I 13,150.00 .-



ANEXO No 24 

DATOS DE PRODUCCION DE LAS COOERATIVAS DE LA MUESTRA, SEGUN RUImos PRINCIPALES, AÑOS 1982-1987 

! 198211m 1983/1984 198411985 1985/1986 I 

I 
Producc. Produce. , 'rea Produce. 'rea Produce Area Area 

,.olbre de la Cooperativa Rubros (u) (qq) (It) (qq) (ul (qqJ (u) (qq) 

I 

IGrapo 12 10 

147. El Cortijo de R.L. cau 124.00 3,156.40 , Bamllo 81.00 1,240.60 98.00 1,693.00 123.00 1,m.00 150.00 I 2,979.62 , Balz 98.00 3,125.26 146.80 I 5,872.00 150.00 6,573.03 , IlIah lnd. 200.00 12,000.00 

I IBamllo lnd. 200.00 6,000.00 
\48. La Presa de R.L. café I 148.00 4,898.03 I 490.00 4,535.57 

I 
Bal: 255.10 11,S13.2i 1 30.00 1,111.34 
caía I 110.00 12,356.15 

I Kal: Ind. 150.00 7,500.00 
! Grapo 82 11 

lcafé 
I 1 

. 
1 

I 
593 .00 113,112.78 j49. Kl SonIa de R.L. 5'1.00 I ',a'J.ao I SIl." 2,527.91 581.00 3,240.00 

I caja 15'" 11,Jl'.'1 I 62S 00 38,062.50 1 
I nalz 50.00 12,921.00 50.00 3,151.80 50.-00 3,651.50 I I 

I Bah Iod. 100.00 5,000.00 

IGrupo -2 12 I 1- I 1- I 
.-1- I 

_ caía ,011.75 84,425.21 ,371.08 45,521.00 1,431.75 76,316.98 I 
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;':lI:J(O lo 26 

(11\~ r,r:;rcl.r ... ~ JE LAS í""Y"pr-P.l\l'JVAS [)f' I~ 'Il.JI:!=Ttl.l' r-----------------------,------------o--____________ -., ________________ ,, ____ o ___________________ , _____ _ 
Ext~nslon Hz IV~lor de la Propiedad e 1 

Noa~rt de la Cooperativa 

(.lnlo Ro 1 

1 La Concord la 
2 San FrancIsco 1Q de Octub 
3 El Triunfo 
4 El Guayaango 
5 El Es fuerzo 
6 El Pino 
7 Santa Fe 
8 Buena Vista de R L 
9 El Renael~lento 

10 Brisas Unidas 
11 Bola de Honte 
12 Las Broaas de R L 
13 Tahuapa de R L 
14 Las Cruces de R L 
15 El Confin 
16 La Llberla de R L 

[5mb .. 2 

17 Don Hateo La Bolsona 
18 La candelarena de R L 
19 San Hlguel de R L 
20 Los Pinos de R L 
21 El Progreso de R L 
22 El castano de R L 

( '3 El Obrajue lo de R L 
'-.4 El Zacamll de R L 

Estrato lo. 1 

25 Paraje Galan de R L 
26 Llano Largo de R L 
27 La Chaplna de R L 
28 La Fortuna de R L 
29 El Chino de R L 
30 La Aguja de R L 
31 Las Victorias de R L 

Estra!o Ro. , 

32 Sta Harta Las Trincheras 
33 Santa Aqueda de R L 
34 San Rafael BI Porvenir 
35 Barra Ciega de R L 
36 Hatala de R L 

l.!ral. Jo. 5 

37. Tona1a de R.L 
38 Plan de A.ayo de R L 
39 El Eden de R L 
40 San Alfonso Hlramar 
41 ccpapayo de R L 

de R L 

el Esin!. Ro. , 

42 cayetano de R L 
43 ti Salto de R L 

[,tr;to ro 7 

44 sant3 Adela de R L 

, 

Ublcaclon GeografJca 

c/El Nlspero, Tacuba, Ahuachapan 
e La Puorta, Tacuba, Ahuacharan 
e/Chagulte, Tacaba, Ahuachapan 
c/cauta Abajo, CJayaanqo 
e/El Rosario, Tacuba, Ahuaehapan 
e/Que lepa, Apaneea 
Taeuba 
e/Taleoaunea, m/lzaleo, Sonsonate 

e/Rodeo, Taeuba 
e/Carita Palmera, San Feo Hendez 
c/Loaa de Alarean,d/Atlqulzaya,Ahu 
e/La Danta, a/lhuachapan 
e/Las Cruces, a/Chalchuapa 

e/El Zarzal, Sto Doaln Guzaan,So 

e/Casas de Tejas,a/Candel Sta Ana 
e/El Porvenir y dos rlos, Sta Ana 
e/Los Plnos,a/El Congo, Sta Ana 
e/La Pandladura,a/Taeuba, Ahuach 
e/Haehalera,d/Sn Feo Hen lhuach 
e/Ramos de Alarean,a/Atlqul Ahuach 
e/ , Ahuachapan 

e/Sn Vleente,cande de Front Sta Ana 
e/Presidio, Depto Sonsanate 
e/La Chaplna, D/lzalco, Sonsonate 

c/Corlta,Pa1aera,d/Sn Feo Hen Achua 
e/Hlraval1e, d/Acajutla, Sonsonate 
e/El Zapate, d/Sonsonate 

e/Piedra paeha,d/lzaleo Sn Jullan,S 
e/Punta RemedJo,d/Acajutla, Sons 

e/Tonala, d/ Y Depco Sonsonate 
e/El Naranjlto,a/ltaeo, Ahuachapan 

e/Tonala, m¡Sonsonate 
e/Sonsonate 
e/El Eden, d/Hahul:aleo, Sonsonate 
Ahuaehapan 
Sonsonate 

e/Cutuaay, camnnes, Sta Ana 
e/Las He~as, d/Ataco, Ahuachapan 

c/Ayuta, d/Santa Ana 

I 
Est,.,.t. Ro. 8 

45 Rancho Honte Vista d~ R L e/El Rodeo, miEl congc, Sta An~ 

I ~s\rato "0. 9 

\46 Hlraval1e de R L 

I Estrato Ko. 10 

\

.7 El Cortijo d~ P L 
4t La Presa de R L 

\ 

.. In te '0 11 

'9 El Sun~a de P L 

Sonsonate 

e/Sn Eenlto, d/Sn Fco H~n Ahuaeh 
e/~a Presa, m/El Congo, Sta An& 

elEl Sunsa, d/Araenla, Sonsonate 

IEsII'IIO JD. 12 

ISO Santa Cruz Tazulath de R L c/Chlqulhuat, d/Sonsonate 

~------,--------r----------_r-----------'I F~ct.a 
Valor Valor Total Inter 

Intervon 

18 00 
36 00 
36 53 
41 00 
SS )7 
82 E4 
!9 20 
g8 18 

lOO 00 
114 00 
124 00 
137 45 
142 21 
163 20 
110 00 
199 36 

217 00 
280.59 
311 07 
494 20 
864 86 
384 60 
389 60 
541 50 

416 00 
432 30 
636 29 
515 00 

1,000 93 
699 84 
809 13 

822 06 
728 51 

l,I22.H 
751 10 
782 78 

800 51 
820 82 
861 35 
887 50 
890 00 

. 
1,069 88 
1, 4~3 34 

1,219 56 

1,490 12 

1,775 49 

2,095 27 
1,848 89 

2,738 31 

3,417 82 

Asignada Asignado e Incl Interps I v.nlda 

18 00 
36 00 
36 53 
41 00 
55 J7 
82 64 
89 20 
98 18 

100 00 
114 00 
124 00 
lJ7 45 
14221 
163 20 
110 00 
199 36 

271 00 
280 51 
311 07 
360 53 
314 82 
384 60 
389 60 
391 50 

416 31 
432 30 
470 64 
515 00 
519 28 
527 19 
556 80 

681 04 
728 57 
739,31 
751 10 
782 18 

800 51 
820 82 
867 35 
881 50 
890 00 

1,012 72 
1,095 43 

1,219 56 

1,490 12 

\1,775 49 

l,B90 32 
I,H8 89 

468,100 00 

528,802 54 
83,000 00 

¡4,500,OOO 00 

I 
274,420 00 

1,234,200 00 
479,600 00 

1,811,496 28 
2,268,J61 00 

821,.54 00 
328,515 00 
551,295 00 

806,000 00 
997,815 12 
612,725 00 
638,177 49 

4,026,386 42 
1,316,543 20 

1,264,424 96 
1,996,565 80 
3,109,156 36 
3,065,041 51 
7,354,600 00 

2,942,684 21 

4,923,247 00 

2,204,620 31 
1,633,011 56 

15,131,889 00 

I 
11,945,500 00 

I 
I 129,500 00 

1,088,160 00 
7,210,665 12 

2,122 42 IS,210,0ge 85 

82 12,262,250 00 

i 

I 
I 

1,073,115 86 

8,311,7]3 50 

776,500 17 

1,583,414 12 
5,986,994 75 

2,573,435 50 
1,547,030 25 
4,808,263 45 

2,220,256 90 
2,501,450 13 

885,960 14 
11,246,145 02 

3,100,246 25 

4,142,944 25 
6,519,924 16 

10,080,368 62 
10,156,106 39 

3,019,244 21 

16,306,042 44 

7,294,203 55 
2,498,155 86 

9,220,892 94 

I 
I 

I 
! 14/So p/1 

I 
1 
:8/12/18 
1 
120 /3/80 

IZ0/3'80 

24/3/80 

1

24/4/80 
613/80 
27/3/80 

I 

125/4/80 

I 
1l7 / sep/8 

1

, 1414/80 
19/1/80 
7!l/80 

1
7
/l/

BO 

¡
II017/81 
16/9/63 

i/3/80 
127/3/80 

10/3/80 

17/3/80 

I 
1Q/3/80 
e )f80 

7,629,221 34 21/4/80 

129,500 00 

3,281,345 98 
21,840,991 00 

1,469,9~' 77 

21/3/80 
6/3/80 

1516/82 

6/l/80 
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ANEXO No. 28 

USO ACTUAL DEL SUELO Erl COOPERATIVAS DE LA HUESTRA POR ESTRATOS 

USO ACTUAL DEL SUELO POR ESTRATO 

ESTRATOS No. DE COOPERATIVA AREA TOTAL AREA TOTAL DE OTROS CULTIVOS % AREA TOTAL DEL CULTo PRINCIPAL 

1 16 1,608.99 319 20 825 

2 8 2,775.48 541.5 20 986.5 

:3 7 3,437.52 83.3.7 24 7.31.80 

4 5 .3,682.80 519.29 14 1,121.41 

5 5 4,266.18 687.50 16 815.00 

6 2 2,108.15 76.00 4- 746.00 

7 1 1,219.56 140.75 12 622.~0 

8 1 1,490.12 156.00 10 148.00 

9 1 1, 775.~9 385 .. 00 22 260.00 

10 2 3,739.21 67~.50 18 6/.6.00 

11 1 2,722.42 675.00 25 55.3.50 

12 1 3,417.82 148.75 4 1,052.00 

TOTAL 50 32,243.74 5,156.99 8,507.51 

FUElITE: ELABORACIO/I DEL GRUPO EU BASE DATOS RECOLECHíJ3S EH 1:IVESTlGACION DIRECTA EN COOPERATlVAS.-

% OTROS USOS % 

51 464.99 29 

36 1,247.~8 44 

21 1,872.02 55 

.30 2,0~2.10 56 

19 2,763.68 65 

.35 1,286.15 61 

51 456.51 J7 

10 1,186.12 80 

14 1,130.49 61t 

17 2,418.71 65 

20 1,493.92 55 

31 2,217.07 65 

18,579.24 



( 

( 

ESTRA- COCPERATIVA 

TO 

~J.m I3RVTQ DE 1.a E'BCtlIXCICti.. rosJO DE PBOO..Q;ICti.. 

BEl'U:lf.RfClOOES DE Le EUfRZB D.E ~Q DE 1.BS 

~UY.aS DE Le ~ l2!rZ 

VBP 

(1) 

COSTO DE 

f'RCD.(2) 

REI'O'IERA

ClctlES 

A.F.T (3) 

EXCEDENTE 
BRUTO 

(4) 

TASA DE 

EXPLOT. 
(5) , 

TASA DE 

GANANCIA 
(6) 

-------------------------------------------------------------------- ---

1 EL TRIlR'lFO 262,5SO 75,947 9 20,000 166.50; 8.325 O 17 ·11 

EL ESFUERZO 82.500 43.638.4 12,000 26.871 273 9' 4R \0 

SANTA FE 29.2SO 36,591.6 23,920 31.261 130 f,9 

LAS CRUCES 1,699,908 223,771 8 146.260 1.32't,856 '109 11 ")!:{ , 11 

2 LOS PINOS 10201,700 496,801.6 80.000 443,36C 554 21 7F , , 

EL PROGRESO 3.582,240 289,916.2 96,000 3,196,321 3,32° 5L 8-'n , \ 

EL ZACAMIL 1,767,1SO 107,663.8 45,656 1,604,55l '.51<1 47 , ),lh r { 

4 MATALA 1.647,525 645,152 4 54,917.44 947.455 1,775 74 1 v , ;\ 

5 S flLrONSO 
11JRAMIlR 304.640 645.552 48 131,040 -471.952 -3bO 1 r, 

E. EL SALTO 2,589,030 769.534 5 109.512 1.689,963 1.543 19 \ 87 f.J'" 

7 SlA. 
(\[)ELA 30679.390 875,806.3 622.304 29181,279 4,689 2 ~ 1,<.¡41 00 

RIlNCltO 
MONTE 

VISl ,~ 8.9l.3,039 208.290 7 154,592 8,550,207 5. '330 f>L ;> •• ~t)l, J 

10 LA rRESA 2,848,424 689,611.3 61,544 2,097,268 3,407 7t.., 27° ;'(\ 

11 lL SUNZA 90.776 778.979 2 575.120 -1,263,322 -21q 6( 

B'911l0T~CA ~ 
tJr;nD~a&!lCSl!lloÜeI I'iIIl a ---



( 

e 

r~lRA- COOPERATIVA 

10 

3 LA AGUJA 

4 BARRA 
CaGA 

5 TONALA 

1 BUENA 
VISTA 

2 EL OBr~A-

JUELO 

3 LAS 

vrC10RIAS 

s RAmEL 
El F'OR-

VEHm 

5 PLAN DE 

AMAYü 

5 EL EDEN 
COPAPAYO 

12 STA.CRUZ 
TAZULATH 

VBP 
(1) 

1,825,832 

1,305,750 

649.950 

171 ,328 

174.037 

950,400 

785.270 

575.849 

237,511 

3,175,737 

4.262.744 

COSTO DE 

PRUO (2) 

REMUNERA
CIONES 

A F T (3) 

A L G O O O H 

1,426,088 5 231.840 

1.318,615.2 214,358 

264,549.7 43,008 

159.608.4 29.600 

303.645 4 55.312 

513.861 4 95,304 

1,206.795 9 126.480 

48:? 718 3 89.528 

272,502.3 50,544 

1,712,871 6 317,680 

4.095,320 2 759,544 

ExccorNTE 

BRU10 
(4) 

1(,8.903 

-227.233 

342,392 

-17.880 

185.Q20 2 

341.:734 5 

-547.005 5 

3.603 6 

-85.534 

1,145.185 

-592,120 

1 A<;f\ nE 1 ro) I H 

EXPLUl r,rlllf'll" 1 (1 

(",) ((1 

72 85 10 11 . 

-lOe.. (lO 

796.11 111 ~ 

-60 40 

-3'0 11', 

358 el., q 01 

-437 1\8 

4 02 o.~" 

-16Q.22 

360 48 



( 

( 

ESTRA- COOPERATIVA 
TO 

1 U\ CON-

COROlA 

SAN FCO. 
10.OCT. 

EL GUAY-
MANGO 

TAHUAPA 

EL CONFIN 

..., ,- SAN MIGUEL 
EL CASTAÑO 

3 PMA.l E GAlAN 
LA FORTUNA 

LLANO LARGO 

4 STA.MARTA 

LAS TRIN-

CHERAS 

6 SAN CAYETANO 

10 EL CORTIJO 

vnP 

(1) 

44,000 

33,000 

16,500 

15,570 

144,000 

302,670 

376.200 

240,350 
168,000 

315,968 

420.225 

547,123 

686,400 

COSTO DE 
PROD.(2) 

REMUNERA
CIONES 

A F.T (3) 

M A 1 Z 

28,916.5 9,600 

3'1,699 8 10,368 

34 , 699.6 12 , 000 

23,133 2 8,104 

92.532.8 32,000 

136,'185.8 44,368 
138.799. 2 32,000 

109.882 7 35,720 

80 . 966 2 28.000 

92.532 8 32,000 

39,326 4 8.800 

213,962.1 64,000 

180,438.Cl 62,400 

EXCEDENTE TASf'l DE mSA n I 

BRUTO EXPl OT . GIiIINIl 1" 

(4) (S) (~) 

5,483 

-12,067 

-30,199 

-19.'167 

19.467 

121.81[, 
205.'100 

Cl4,747 

59.033 
191,435 

372 , OQ8 

269,141 

493,561 

57 11 1<1 

-116 39 

- 2 51 66 

-19.5 3'"' 

60 8. 1 r (' 

771/ c,s ¡-.l -t 

641 Rl 1 '(\ 

?~t"1 7'; (Jr ... () 

71') ¡:., ~ r .. ,1 1 l 

5qn 2:> 1 ~ \ 7 

4,228 39 7n Ir 

470 c" <¡r, r I 

710 8\ iG, Fe 

¡-----== -
, nUilll(jffECA C~~ 
I I:lll:lIil1lZ!]!il!fDc,m m;¡ 111\ D I 



( 

[<;1 R(,¡- (nnrERAl IVA 

ln 

El PTNO 

v¡:;r 
( 1 ) 

66.F.00 

BHlSAS UNID 1,147,000 

fL RrNACI-

1'11 Hn Ll 

FlnUi DE 

t1L~~1 F 

48,000 

60.000 

rOC'Tn DF 
PROD (2) 

REMUNrRA

CrntlFS 

A F T (3) 

iL-R-B_CL...Z 

54.147 6 

55,g47 <; 

26,400 

13,888 

mll:.lLl.Q 

55,023 26.880 

68,778 .53,600 

( ) Fro Drt'lP a costos dpl c.ct'lT A pot sur"?t hC"lE' sl?rnbt adrt 

(71 VOr> - C"ostos dE' produccloo/re>rnuneraclones 

(3) Eltcl?dent.e/r p lnUllerac-1one-s de la fue-rza de trabaJo 

(11) E)/c-edentE'/costos mas I erfllmel aC1on"'S 

FUFN1E" Cuadro e>labotado en bagp el datos obtenldos 

EXCEf""lFtHF 

rHIJlO 

( .1) 

-1 )tg~~ ... '\ 

1.107,16'1 

-33,90' 

-'13,37Ei 

1 ('¡r('¡ (l~ 

[)(f 1 1 11 

( r ) 

-'-. ... t I 

7.7<,6 (lR 

-1 ;,r. 1"'" 

-1 f-. 1,' 

T(\,"() 11' 

1 ,"1 Ir ,11' I (l 

( (, 1 

1 , r ,1" () 

BIBLlore:CJ\ CENTRAl 
allllWar.lRlIIII&fi es: IU. 8 .... VAIU 



ANEXO No 30 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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ANEXO NO 31 

CUADRO CONSOLIDADO DE ADJUDICACIONES DE TIERRAS A BENE-

FICIARIOS DEL DECRETO 207 POR DEPARTMillNTO DURANTE 1988. 

ADJUD. APROBADAS TOTAL NUMERO DE AREA MONTO 
DEPARTAMENTO CREDlTO CONTADO BENFICIA. PARCELAS MZS. (<:) 

Ahuachapán 1,237 107 1,344 1,869 2,565.76 1,912,659.18 

Santa Ana 1,198 111 1,309 1,806 1,787.31 1,392,607.22 

Sonsonate 587 97 684 843 1,112.26 1,040,768.73 

Chalatenango 98 2 100 112 187.68 94,680.71 

La Llbertad 567 80 647 816 1,129.04 1,075,544.38 

San Salvador 75 14 89 114 114.12 105,150.72 

CUscatlan 178 2 180 199 404.57 324,598.44 

La Paz 102 . 12 114 162 256.95 314,165.61 

Cabañas 55 3 58 88 162.89 94,340.04 

San Vlcente 86 6 92 122 441. 27 362,884.62 

Uusu1utan 637 45 682 903 1,966.72 2,658,554.06 

San Mlguel 385 37 422 530 1,424.25 961,229.86 

Morazán 301 57 358 469 604.87 318,155.34 

La Unlón 357 34 391 425 785.37 511 ,008.98 

TOTAL 5,863 607 6,470 8,458 12,943.06 11,166,347.89 

Fuente: Datos obtenldos en FINATA 



ANEXO No. 32" 

PROPIEDADES PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS 

DEL DECRETO 207. 

DEPARTANENTO No. INDEMNI ZA. AREA (MZS.) MONTO (C;:) No.BENEFI. No. PARe 

Ahuachapán 279 3,222.69 2,851,511.48 1,629 2,16e 

Santa Ana 137 1,714.38 1,296,682.19 1,254 1,678 

Sonsonate 136 1,890.82 2,213,359.31 1,073 1,364 

Cha1atenango 39 366.62 220,052.42 192 233 

La Ll.bertad 130 1,805.04 1,439,170.42 882 1,115 

San Salvador 36 238.65 186,622.78 100 130 

Cuscatlan 76 584.01 498,945.72 250 279 

La Paz 47 377.73 366,815.49 179 244 

Cabañas 49 206.27 144,097.44 109 157 

San V1.cente 49 1,021. 55 707,407.40 310 512 

Usu1utan 74 1,771.11 1,950,703.16 626 799 

San M1.guel 129 2,209.54 2,279,746.45 712 816 

Morazán 100 617.62 358,788.07 391 491 

La Un1.ón 75 991.55 581,940.16 516 572 

TOTALES 1,356 17,017.58 15,095,842.47 8,223 10,550 

Fuente: Datos obten1.dos en FINATA. 

I9IBLlOl iE.C,", CfuN f ~ 
•• I" •• till~ilD IPI!I IU. C31i1.ili 
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