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INTRODUCCION 

El modelo de produccIón capltallsta de El Salvador, basado en la concentra 

cIón de la tIel~ra y destInado básIcamente a la agrIcultura de exportacIón, 

genera una crIsIS profunda de caracter estructural. El creCImIento y de

sarrollo de las fuerzas productIvas y las contradlcclones que se dan en -

las relacIones socIales de producclón,son los elementos de la crISlS econó 

mIca y socIal. 

Es en el contexto de la crISIS, en donde surge la agroIndustrIa de produc

tos no tradlcionales como una alternatIva para superar la crlSlS económIca 

y socIal. pero dado que el problema de la concentracIón de la tIerra y de 

otros factores que orIgInan la crISIS estructural no han sIdo resuelto5, 

la agrolndustrla se conVIerte en una nueva forma de acumulaclón y domIna

CIón de la ollgarqu1a. 

Es decir, que la crISIS es producto de profundas contradIcCIones estructu

rales. manIfestada por un modelo de produccIón que no satIsface las neceSI 

dades de las mayorías desposeídas, por lo que, la agrolndustrIa concebIda 

e ImpJem~ntada sobre la actual estructura de concentraclón de la tierra y 

el Ingreso, no resuelve en defInitiva, las causas fundamentales que orIgi

nan la crISIS en El Salvador. 

Hablamos en suma, de una estructura económIca que no satisface las neces -

dades de la mayoría de la poblaCIón, lo cual genera una profunda crlSlS -
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econÓmIca y socIal, y que tratamos de analIzar a través del desarrollo de 

los dIstintos apartados de que consta este trabaJo. 

[1 prImer capitulo contIene los dIferentes modos hIst6ricos de produccI6n. 

Se detel'lmna la formacIón econ6mIca y socIal, derIvada del modo de produc 

cI6n capItallsta. hasta llegar a analIzar la agrIcultura que es de donde 

comI6nZdn a separarse las otras actIvIdades económJcas; estudIamos el na

cImIento y desarrollo de las relaCIones de produccl6n capltalIsta, trata

das pro Lemn a través de la via IIJunker ll y la 11 Farmerll, por Marx a tra

vés de la via "Inglesa ll y por últImo la via MeXlcana o la llamada Reforma 

Agrarla. 

El segundo capitulo contIene una breve rese~a hlst6rica de los dIstIntos 

camblos habldos en la estructura y tenenCIa de la tlerra desde la época 

precolonlal, pasando por la colonla, hasta llegar a la Repúbllca. Poste

rIormente se conceptual Iza la agrolndustrla, asi tambIén, se determIna su 

surgImIento a partIr de la producc16n del café, algod6n y caña de azúcar. 

El capitulO tres contIene las medIdas de polltlca econ6mica, que lmplmenta 

el GobIerno con el propÓSIto de desarrollar la agrolndustrla de produc~)s 

no tradICIonales; se plantean las llmltaclones para el desarrollo agrol 1-

dustrlal y flnalmente se determlna SI la agrolndustria es realmente un ~ 

delo de desarrollo económICO o una readecuaclón del modelo de acumulaCI ,n 

capItalIsta. 

11 



En el capí~ulo cuatro se hace una caracterIzaCIón de la crISlS de El 

Salvador~ de una manera general, especifIcamente en el periodo de profun

dIzaCIón de la crISIS. Por últImo, se trata de establecer la relaCIón -

que se da entre la agrolndustrIa y la reforma agrarIa, hasta determInar 

qué efectos tIene ésta en el desarrollo de la agroIndustrIa. 

FInalmente, se formulan la conclUSIones y recomendaCIones, las cuales sor 

el resultado del análISIS de los dIferentes fenómenos planteados a lo lar 

go de este trabaJO. 

Iil 



CAPITULO 1 

ELEMENTOS TEORICOS 

1.1. Modos de ProdUCCIón PrecapItalIstas 

101.1. RégImen de la ComunIdad PrImItIva 

1.1.1.1. CaracterizacIón BásIca 

Con el desarrollo de la vIda en la tierra, la aparICIón del 

hombre representa una de las más grandes transformaCIones 

operadas en la evolUCIón de la naturaleza. 

Con el obJeto de procurarse los medIOS de SubSIstencIa, el 

hombre vI6 la neceSIdad de agruparse o asoclarse, dando lu

gar esta SItuaCIón, al apareCImIento de la socIedad humana, 

lo cual propICIÓ su separaCIón defInltIva de las demás espe 

Cles anImales. Las prImeras actIvIdades productIvas que el 

hombre desarrolla en la búsqueda de los medIOS de Subslste~ 

cIa, conSIstían báSIcamente en la recoleCCIón de frutas. la 

caza y la pesca. 

Los prImeros Instr'umentos rudImentarlos que el hombre utIll 

za para proveerse su alImentacIón, son los que la naturale

za le ofrece, por eJemplo. pIedras de bordes afllados y pa

los. Con el perfeCCIonamIento de los medIOS de produccIón

en donde el hombre, medIante procedImlentos pensados de a~ 

temano, pasa a fabricar Instrumentos (el hacha de pledra, 

1 



el aroo, etc) - las prImeras formas de actlvldad product~ 

va alcanzan un nuevo desarrollo. 

PosterIormente, y de modo paulatIno, los hombres pasan de 

la slmple búsqueda de allmentos a la agrIcultura, y de la 

caza a la ganadería, esta sltuaclón, unIda al perfeccIona

mIento de los medIos de producclón, poslbIllta un gran 

avance en el desarrollo de las fuerzas productlvas. 

El avance de las fuerzas productIvas, requIrIÓ y determInó 

la aparICIón de una colectIvIdad de trabaJo m~s s6lida y -

permanerte que la horda prlmltlva. Es así como aparece la 

Gens o comunIdad gentIllcla, la cual se constltuye en la -

prlncIpal forma de organIzaclón socIal. 

Dado que las relaclones de producclón en cualquler SOCIe-

dad, est~ determlnada por el nlvel de desarrollo de los -

Instrumentos de producción y por el car~cter del trabaJo -

del hombre 11 las fuerzas productIvas de entonces, con -

2 

el trabaJo en común, colectIVO por SU contenIdo y SU forma, 

se crean las relaciones de producclón colectlvlstas de la 

socIedad prIm1tlva' relacIones de propledad, de lntercam

blo de actlvIdades y dlstribuclón. Estas relacIones de -

producclón, las primeras de la hlstorla humana, tlenen co

como base la propledad soclal de los medlOs de producclón llj.! 
11 SPIRIIXlr\IQVA, ATLAS y OTROS. lICurso SuperlOr de Econan1a Pol1tlca 111

• Edlt. GrlJaloo, 
- S.A.; ~~iGO, D.r.. Prlmera echc. en espafbl, pago 27 



En ~~, podemos decIr que este modo de produccIón se c~ 

rac~erIza por ••• lila separaCIón del hombre del ReIno An~ 

mal y por la aparIcIón de la socIedad humana. El hombre 

pasa del estado ZOOlÓgICO, anImal, al estado socIal. Co

mIenza a fabrlcar Instrumentos de trabaJo, que va perfec-

Clonando paulatInamente, aparecen las fuerzas productIvas 

de la socieaad, y. entre los hombres se establecen relacIo

nes de producclón" y 

1.1.1.2. Ley EconómIca Fundamental 

Toda socIedad hlstóricamente determinada, al Igual que la 

naturaleza, tl~ne sus leyes generales y especificas que lé 

caracterIzan y la hacen perfectamente Identificable. 

El régimen de la comunidad primItIva, Igual que los demás 

modos de prodUCCIón, cumple una función especifIca en bas( 

a la cual, se formula su ley económica fundamental. 

La ley económlca fundamental del modo de producclón de la 

comunidad prImltlva, se expresa de la manera sIgUIente: 

"SU esencIa radIca en la neceSIdad objetiva y la poslblll

dad de asegurar la eXIstenCIa de los hombres primItIVOS ca 

mo mIembros de la comunIdad gentilIcia y tambIén la vItalI 

dad de la mIsma, mediante el trabaJO conJunto de sus 

2/ SPTRIITh'OVA, AllAS y OTROS, Q"J. Clt. P~g. 23 
"'" . 
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mIembros, basado en la propledad común de los medlos de -

producc16n lll/· 

1.1.1.3. prlnclpales Contradlcciones 

En los arbores del réglmen de la comunldad prlmItlva, las 

actIVIdades productIvas a las que se dedicaban los hombres, 

no les permItla obtener un excedente económICO, debIdo 

prlncIpalmente: al baJo nlvel de las fuerzas productlvas, 

al poco desarrollo de los Instrumentos de trabaJO y a la 

poca productIVIdad; con lo cual, los productos eran toda

v1a escasos y apenas bastaban para cubrlr las neceSIdades 

más elementales de la comunldad. 

La aparICIón y el perfeCCIonamIento de la produccl6n de he 

rramIentas metálIcas, provoc6 un gran avance en la agr1cul 

tura, ya que con el uso del arado con reJa de metal, se me 

Jor6 el laboreo de la tIerra y se obtUVIeron meJores cose

chas. 

Con el progreso de la ganadería, partlcularmente en las z~ 

nas m~s proplclas por sus condICIones naturales, algunas -

trlbus se especIallzan en la ganader1a, relegandO a segun

do plano, la agrIcultura. 

3/ SPIRlOONOVA, AllAS y OTROS, ~. CIt. pág. 30 -
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De esta manera, algunas trIbus se dedican a la agrIcultura 

y otras a la cria de ganado, con lo cual el trabajo empIe-

za a dIferencIarse y a especIalIzarse más y más, lo cual -

dIÓ orlgen a la dIvIslón SOCIal del trabaJO. 

El perfeccionamIento de los Instrumentos de trabajO y el -

Incremento de la productivIdad del trabaJO, que es cada -

vez más especIalIzado en VIrtud del desarrollo de su dIVI

SIón SOCIal, da pIe a que en algunas de las ramas de la ac 

tlvIdad productlva se cree una cantIdad de productos supe

rIor a la necesarIa, para satIsfacer las necesIdades de -

los mIembros de la comunIdad. Es decir, Que poco a poco, 

se van formando algunos excedentes de productos. 

Con el apareCImIento de los prImeros productos excedentes 

se da un nuevo fenómeno en la VIda económlca de esta SOCI . 

dad: el cambIo. Este nuevo fenómeno se da prlncIpalment " 

entre las trIbus que se dedIcan a la cria de ganado, los 

cuales necesItaban de los productos de la agrIcultura, y 

las trIbus de agrIcultores que les interesaba los de la g ~ 

nadería. 

En un prInCIpIo, cuando el IntercambIo mercantIl se realI 

zaba entre la Gens y las trIbus, los Jefes de éstas lnterv~ 

nían como sus representantes en las transaCCIones. De es

ta manera, los Jefes comenzaron a apropIarse paulatInamente 

5 



de una parte de la rlqueza soclal, tratando como cosa pro 

pla, el patrlmonlo de la socledad. De esta manera surgló 

la propledad prlvada sobre CIertas herramIentas y el exce

dente producldo; posterlormente, la propIedad prIvada se 

extendIÓ al recurso tIerra, provocando la dIvIsIón de la 

socledad en clases, los propletarlos y los no propletarlos. 

A este nIvel de desarrollo de la socIedad humana, las fue! 

zas productlvas deJaron de estar en consonanCla con las re 

lacIones de producclón, ya que éstas hablan sldo desarro

lladas sobre la base de la propledad soclal de los medIos 

de producción, por lo tanto, al modlfIcarse la forma de -

propledad sobre los medlos de producclón, se entró en con

tradlcclón con las relaCIones prevaleCIentes (relaCIones 

de cooperaCIón y colaboraCIón), lo cual motIVÓ la deSInte

gracIón del régimen de la comunIdad prlmltlva y su trans

formaClón en uno nuevo que lograra concllIar las contra

dICCIones generadas. 

1.1.2. Réglmen de la ProdUCCIón Esclavlsta 

1.1.2.1. CaracterIzaCIón báSIca 

Con la caída y deSIntegraCIón del régImen de la comunIdad 

prImItiva, surge la esclaVItud, que fue la primera forma 

de SOCIedad claslsta. La tranSIción de la SOCIedad 
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prlmItIva a la esclaVItud fue debido al Incremento de las 

fuerzas productIvas, as! como a la dIVISIón SOCIal del 

trabaJO. 

Las relaCIones de prodUCCIón en~ en esta SOCIedad, 

producto de su carácter claSIsta eran •.• "RelacIones de -

desigualdad, de opreSIón y de explotaCIón basados en el -

hecho de que todos los medIOS de prodUCCIón y los propIOS 

trabaJadores - los esclavos - eran propIedad absoluta de 

los esclaVIstas, los cuales podian tratar a sus esclavos 

como un objeto cualqUIera o una bestIa de carga, explota! 

los Sin mIsericordIa y darles muerte"-i/. Es deCIr) que 

las relaCIones de prOdUCCIón de la SOCIedad esclavlsta t~ 

n!an como base la propIedad prlvada del esclavlsta, tanto 

de los medlos de prodUCCIón, asi como de los trabajadores 

o sea, los esclavos. 

Con el perfeCCIonamIento de los Instrumentos de trabaJO, 

producto de la utllIzacIón de los metales, se meJoró el -

rendImIento del trabaJO SOCIal, y se acentuó el domlnIo -

del hombre sobre la naturaleza, lo cual permItIÓ que se -

dIera una dIverSIfIcaCIón de las actIVIdades produc~lvas. 

Las ramas fundamentales de la prodUCCIón de bIenes materl 1 

les eran la agrlcultura, la ganaderia y las lndustrlas 

4/ SPIRlOOt\IQVA, A1l.A5 y OlROS,QJc. Clt. Pág. 41 ..... 
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estrechamente llgadas a la agrlcultura. 

El avance de las fuerzas productlvas~ y la suceSlva dlVl

s16n del trabaJo. provocó un notable progreso en la eco no 

mla y la cultura (MatemátIcas, Mediclna, FIlosofia, Llte

ratura, etc.), lo cual fue fruto no s610 de la amplla utl

IIzaclón de los esclavos, SIno tambIén de la labor de los 

productores lIbres: campeslnos y artesanos. Pero la utlll 

zaclón de la mano de obra esclava fue el factor deCISIvo -

en el progreso de la socIedad esclavlsta. 

El rasgo m~s caracterlstlco de la produccIón global escla

VIsta es su car~cter natural, es deCIr, que la producción 

de bIenes era destinada para satisfacer las necesldades de 

las haCIendas - las necesIdades de los esclavos y esclavls 

tas - y no para el lntercamblo comercial. 

SIn embargo, el car~cter natural de la producclón esclaVl~ 

ta no slgnIflca que no se prodUJeron articulas para la -

venta, ya que, lila produccIón y la circulaCIón mercantlles 

son, por su esenCIa mIsma, contrapuestas al car~cter natu

ral de la produccIón. El Incremento de las fuerzas produ~ 

tivas de la socledad y el aumento de la dlvlslón SOCIal 

del trabaJO, con predomInIO de la propIedad prlvada, con

ducen a que, pese a la índole globalmente natural de la 
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prodUCCIón esclaVIsta, adquIeran CIerto desarrollo la pro 

duccIón de mercanc1as y el Intercamblo comerclal ll 5/ 

Paralelamente al Incremento de la prodUCCIón y del comer-

CIO, progresó la clrculaclón monetarla, el dlnero no es -

ya tan sólo un equlvalente general y un modo de cIrcula

clón, slno un medIo de apropIacIón del trabaJo aJeno. Es 

decir, que el dlnero comIenza a convertIrse en capltal, -

baJO las dos modalIdades hIstórIcas primarIas: el capltal 

comerclal y el usurarIO. 

1.1.2.2. Ley Económlca Fundamental 

Al Igual que en cualquler socIedad clasIsta, el fIn de la 

producción esclaVIsta concuerda con los lntereses de la -

clase domInante, ya que los medlos de prodUCCIón son de -

su propiedad. 

De acuerdo a lo anterIor, la ley económIca fundamental de 

la sociedad claSista, se expresa de la manera siguIente: 

IInecesIdad ObjetIva y posIbIlIdad de crear (medIante una 

presión abIertamente vlolenta y extraeconómIca eJerCIda -

sobre los esclavos o productores dIrectos para oblIgarlos 

a trabaJar) un producto excedente, expresado prIncIpalmen

te en forma natural y aproveChado por los esclaVIstas para 

B/-S'PIRmONOVA, AllAS y OTROS, Op. CIt. Pág. 43 ..... 
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satIsfacer sus necesldades ll
• 6/ 

1.1.2.3. PrIncIpales contradlCClones 

A medIda que progresa la socIedad esclaVIsta, las rela 

Clones de producclón van rezagAndose de las fuerzas pro

ductlvas, lo cual tenía su expreSIón materIal en una se-

rIe de contradlCclones generadas a su InterIor, y entre -

las cuales se pueden cltat' las slgulentes· I/ 

* La prInCIpal contradiccI6n Interna del modo de produc

CIón esclaVIsta, la cons~ltuía la relaCIón forzosa en

tre el esclavo con los medIOS de producclón. " ..• el -

productor esclavo se hallaba totalmente desvinculado -

de los medIOS de producción y no era propletarlo nI si

qUIera de su fuerza de trabaJO ••• el esclavo, por ser, 

como los medIOS de producclón, propledad del esclavls-

ta, se ve~a vlnculado por la fuerza, medIante coaCCJón 

abIerta, a los medlOs de producción ll Si 

* El contraste de la SItuaCIón del esclavo en el proceso 

de la prodUCCIón materIal y en la VIda SOCIal. El es-

clavo que con su trabajO garantIza la eXIstenCIa de la 

SOCIedad y su avance, y que es la fIgura deCISIva del 

proceso de prodUCCIón, no puede partICIpar en la vIda-

6/ SPIRlIn()VA, ATLAS y OTROS, Opu CIt. Pág. 46 
7/ Estas contradICCIones han sido elalxJre.das en base a la mfonnaclón contelllda en las pá~ l 

- nas, 48 y Ll9 de SPIRlOONOVA, AllAS y OTROS, Op. CIt. -
§! SPIRIDONOVA, ATLAS y OTROS, Op. CIt. Págu 48. 
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soclal, ya que es conslderado un objeto y está privado 

de todo derecho. 

* El contraste entre el trabajo lntelectual (esclavIsta) 

y el manual (esclavo). 

* Coexlstencla contradlctorla de dos tIpOS de economía' 

las grande~ haclendas esclavlstas, basadas en la expl~ 

taci6n de los esclavos, y la de los productores llbres: 

campeSlnos y artesanos. IIDe una parte, ambos tIpOS de 

economia, I~eciprocamente vlnculados, se complementaban 

el uno al otro dentro del sistema de toda la producclón 

soclal, mlentra que, de otra parte, transcurrla entre 

ellos, una lucha por el predomInio por sobreVlVIr en la 

competiCIón trabada en el mercado comerclal Il9/. 

Las contradlcclones antes cltadas, producto de la no co

rrespondencia entre las relaclones de prodUCCIón y el des! 

rrollo de las fuerzas productlvas, provocó la prlmera ma~ 

festaclón de la lucha de clases - entre esclavos y escla

vIstas - lo cual contrlbuyó al tránSIto a un nuevo régImen 

económlco soclal más progreslvo: el feudal. 

1.1.3. Régimen de ProdUCCIón Feudal 

1.1.3.1. Caracterlzacl6n Báslca 

El modo de produccI6n feudal, como cualquier otro modo de 
---_.,----2! SPIRlDOOJVA, ATlAS y OlROS. Op. Cit. pág. 49 
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producclón, representa la unIdad de las fuerzas productI

vas con las relacIones socIales de produccIón, en un mo-

mento hIstórICo determInado, y apareCIÓ como la forma es

peciflca de resolver las contradIccIones Que se habían -

acumulado en las socIedades precedentes. 

Los prIncIpales acontecImIentos económICOS Que poslblllt~ 

ron la evolUCIón de la socIedad, al réglmen feudal de pr~ 

ducción, fueron: 11 prImero , creaCIón de la gran propIedad 

terrItorIal y, segundo, transformaclón de los productores 

dIrectos en SIervos, dependIentes de los señores feuda

les ll .101 

La esenCIa de las relacIones feudales de produccIón, se -

refleJaba en la estructura de clase de la socIedad. El 

feudalIsmo de dIVIdía fundamentalmente en dos clases so-

cIales: La de los señores feudales y la de los campeSInos 

SIervos. La prImera, propIetarIa del medIO esencIal de -

produccIón - la tIerra -; y la segunda, era nada más un 

usuarIO de la tIerra Que se Ilmltaba a cultIvarla. 

Es pues, propIo del feudalIsmo, la explotacIón de los pr~ 

ductores dIrectos, personalmente subordInados a los seño-

res feudales, que tenia como base, el predomInIo de la -

101 SPIRlOOf\'OVA, AllAS y OTROS, QJ. Cit. Pág. 53 
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propIedad feudal sobre los medIos de produccIón. De tal -

manera, que las relaCIones que se daban al Interlor de e~ 

ta SOCIedad, eran relaCIones de dependencIa personal, lo 

cual no representa otra cosa que relaclones de domlnlo y 

subordInacIÓn. 

Aún cuando la base de las relaCIones de prodUCCIón radlC! 

ba en la propIedad prlvada de los medIOS de prodUCCIón -

sobre todo de la tIerra -, su propIedad no era totalmente 

prIvada, SIno que depend1a d~ una estructura JerárqUIca -

terrItorIal, lo cual determlnaba tamblén, la Jerarquia s~ 

clal. Era caracteristlco Que cada señor feudal recIbia 

la tIerra de manos de otro - convlrtléndose en su vasallo -

SIempre Que se comprometIera a servlrle, a partIcIpar de 

sus campañas béllcas, ayudarle con su conseJo y hasta con 

su rIqueza. 

Paralelamente a la propIedad feudal, eXlstía la IndIvldual 

de los productores dIrectos, campesinos y artesanos, so

bre los medlos de prodUCCIón. Es deCIr, que se daba una 

combInaCIón de la propIedad feudal de la tIerra y de otros 

medIos de prodUCCIón, con la propIedad Indlvldual de los 

productores dIrectos. 

Las fuerzas productIvas, dentro de la socledad feudal,se 
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caracterlzaban por la supremacía de la agrlcultura sobre 

la lndustrla. Pero, el perfeccIonamIento de los Instru

mentos de trabaJo de los artesanos, el meJoramIento de -

los procedImIentos de elaboracIón de la materIa prlma y 

el acelerado proceso de especIallzaclón de los OfICIOS, 

conduce a un lncremento de la producclón lndustrlal, lo -

que traJo como consecuenCla, la separaclón de las lndus

trlas artesanales de la agrlcultura y la creaclón de las 

cIudades feudales, dándose la separaclón de la cludad y -

el campo. 

El plus-producto creado por el siervo en las parcelas del 

señor feudal y aprovechado por éste valIéndose de las re

laclones de dependecla personal, forman la llamada RENTA 

FEUDAL DEL SUELO, que es la forma económlca de reallzaclón 

de la propledad feudal sobre la tlerra, representaba un -

conJunto de trlbutos que los campeSlnos SIervos pagaban -

al terratenlente. 

Durante el período del feudallsmo, y de acuerdo al grado 

de su desarrollo, la renta del suelo, tomó tres modallda

des dlferentes: 

a) liLa prestaclón personal - consistía en que el campesl

no ~rabaJaba, con sus propIOS aperos (el arado, los -

animales de labor, etc) un tlempo determlnado en la -
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haCIenda del señor feudal, y el resto lo dedIcaba al 

cultIVO de su propIa economia. El trabaJO necesarlO 

y el trabaJO excedente del campeslno estaba perfecta

mente dellmltados en el tIempo y el espaCIO. 

b) La renta en especle - el campeslno estaba obllgado a 

sumlnlstrar regularmente al señor feudal, una cantldat 

determlnada de productos agricolas y/o pecuarlOs. De 

serVlClO personal, es declr, con el trabajO del Sler

va en la flnca del terratenlente. [1 trabaJO necesarlC 

y el trabaJO excedente del campeslno, lo empleaba a -

su llbre albedr10. 

c) Renta en dlnero - La cual tenia la forma de trlbuto mt 

netarlo. Es declr, que el productor dIrecto pagaba ( 

su terratenlente, en vez del producto, su preclo co

rrespondlente. Esta forma de renta surge como produc

to del lncremento de la produccl6n, lo cual provocó -

una mayor dIfuslón de las relaclones mercantIles-mane

tarlas, en donde, parte de los productos se convertfan 

y produc i an como mercaderi as. 11 J...!.I 

1.1.3.2. Ley Económlca Fundamental 

La Ley Econ6mIca Fundamental del régimen de prodUCCión fe~ 

dalista, se expresa de la manera sigUIente: IINecesIdad Ob

jetIva y posIbIlldad de elaborar, mediante el trabaJO for

zoso de los productores dlrectos, dependlentes de los 
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señores feudales, un producto excedente que los señores 

feudales se aproplan en la forma de renta del suelo. 1I 12/. 

1.1.3.3. Prlnclpales ContradlCClones 

El incremento de las fuerzas productlvas de la socledad -

feudal, repercutló en todas las ramas de la economía, ta~ 

to urbana como rural. Los prInclpales factores que con-

trIbuyeron a ello fueron el perfecclonamlento de los me

dlos de prodUCCIón y el aumento en la dIvlsIón del traba-

JO. 

Conforme avanza la técnIca (bombas hIdráulIcas, hornos de 

fundlcIón, etc.), las relaclones de producclón del feuda 

llsmo, comlenzan a rezagarse de las fuerzas productIvas. 

El confllcto generado entre las fuerzas productIvas y las 

relaclones de producclón, crean las premIsas para reempl~ 

zar el modo de producclón feudal por otro más progreSIVO. 

Entre las contradlcclones que se desarrollan al InterIor 

del modo feudal de producclón, se pueden cltar 

\lEl carácter contradlctorlO de la unlón del productor 

dlrecto con los medlos de producclón. \lOe un lado, 

los productores dIrectos estaban económIcamente unI

dos a cIerta parte de los medIos de prodUCCIón que -

W @IRiltlNOVA\ ATlAS y OTROS, ~. CIt. Pág. 62. - . 
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les pertenecían y graclas a las cuales posetan una -

economía prIvada. De otro, no eran dueños del prIncl 

pal medlo de produccIón de la tlerra, SIno sólo de -

sus usufructuarlos."13/. 

Las contradIccIones entre la CIudad y el campo; entre 

el trabaJO manual y el Intelectual. 

ContradIcCIón entre la índole natural de la produccIón 

y su mercantIlizaclón, fruto del desarrollo del traba 

JO y del aumento de la pr'oduccIón. 

Las contradIcCIones económIcas arrIba mencIonadas, 

traJeron consIgo la InevItable contradIccIón de clase, 

la cual redIcaba en la lucha entre las dos clases fun 

damentales: los señores feudales y los campeslnos 

SIervos, que vlvían en condiclones de subordlnacIón -

personal de los señores Il 14/. 

El subsIguIente avance de las fuerzas productIvas de la -

socIedad requería nuevas relacIones de produccIón. Y en 

vIrtud de la ley de concordancla entre las relaclones de 

producclón y las fuerzas productlvas, el modo de produc

clón feudal Vlno a ser reemplazado por otro nuevo, más -

progreslvo, por el capltallsmo. 

~~ .. ~............-.. 
1~1 ~IRltxJNOVAI A1tAS y OTROS, QJ. CIt. Pág. 64 
J,M Í~ioo.;4 ~g. 64-65 
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1.2. Modo de ProduccIón CapItalIsta 

1.2.1. Caracterlzaclón Básica 

Durante la época del feudalIsmo, con la modernIzacIón de 

las técnIcas de producclón en la agrlcultura, utlllzándo

se el arado en gran escala y otros aperos forjados de hl~ 

rro; y con el perfeccIonamIento de los Instrumentos de -

trabaJo, los procedlmlentos de tratamIento de la materIa 

prIma y la especlallzaclón de los OflCIOS de los artesa

nos de la cludad; se logró durante esta época, alcanzar -

un nIvel más elevado de las fuerzas productIvas. 

SIn embargo, el campesIno no conseguia aumentar la produc

CIón agrícola, ya que era muy eXIgua la productIvIdad del 

trabaJo de los SIervos. En la cIudad, el desarrollo de -

la productIvIdad de los artesanos, tropezaba con los obs

táculos que oponía la reglamentacI6n gremIal. Todo ello 

eXIgía que se pUSIera fIn a las VIeJas relacIones de pro

duccIón y se lnstltuyeran otras nuevas, lIbres de las re

laCIones feudales de produccIón. Es pues, en el seno del 

feudalIsmo, donde se forman las relaciones capItalIstas -

de produccIón. 

En esta época, aparece y se fomenta la produccIón mercan

tIl slmple, es deCIr, la produccIón de mercancías para el 
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cambio. Producción que está basada en la propIedad prlv~ 

da de los medIOS de prodUCCIón y el trabaJo personal. Pe

ro para que se consolIdaran las nacIentes relaCIones de -

producción capItalIsta, era necesarlo que se dIeran dos -

condlclones fundamentales' 

a) liLa eXistenCIa de seres personalmente llbres, pero ca 

rentes de medios de producclón y de medIOS de eXIsten 

cla, lo que los oblIga a vender su fuerza de trabaJO 

b) Concentraclón de grandes sumas de dinero y mediOS de 

prodUCCIón en manos de personas partIculares ll.!§.!. 

Para lograr que se dleran las condICIones anteriormente 

señaladas, la naciente burgues1a recurrió a dIferentes me 

dios de usurpación de los mediOS de producción, como por 

eJemplo, la apropiaclón de las tierras de los campesinos 

pobres; con lo que se logró que. en prImer lugar, la tie

rra pasara a ser propIedad privada de un grupo relativa

mente pequeño de personas. en segundo lugar, se tuvo una 

población que por carecer de medIOS de producclón, venden 

su fuerza de trabaJO a camblo de un salario. 

De acuerdo a lo anterIor, se va formando un nuevo tipo de 

relaCiones de prodUCCIón que se fundamenta en la prople

dad privada de los mediOS de prodUCCIón, lo cual genera 

15/ NIKITIN P. I/Ecooonia PolítIcal/. Editores tlexlCanoS UnIdos, S.A., 1985, 7ª edlC. -
- pág. 54. 

- - --------
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que la socledad se dlvlda en propletarlos y no propleta

rlOS de los medlos de producclón, es deClr. en dos cla-

ses sociales: 

a) Los propletarlos de los medlos de producclón, llama

dos burgueses, los cuales no partlcIpan dIrectamente 

en la produccIón. lImltándose a apropIarse de los -

frutos del trabajo de los asalarIados. 

liLa burguesia es la clase que posee los medlOs de pr~ 

duccI6n y los utIlIza para explotar a los obreros con 

el fIn de obtener plusvalia ll ..1.§./. 

b) Los productores dIrectos llamados proletarIos. que no 

tIenen medios de produccIón, para adqUIrIr sus medlos 

de SubSIstencIa, tIenen que vender su fuerza de traba 

JO a la burguesía a camblO de un salarlO. IIEI proleta 

rIada es un grupo de trabajadores prIvados de medIOS 

de produccIón, que reCIben sus Ingresos de la venta -

de su fuerza de trabajO a los dueños del capItal, y -

que en el proceso glObal de la produccIón capItalIsta 

son explotados por la burguesía ll
• 17/ 

Como en cualqUIer modo de produccIón hIstórIcamente dete! 

mInado, estas clases SOCIales son antagónIcas, debIdo a 

que el enrIquecimIento de una, SIgnIfIca el empobrecImIen 

to de la otra. 

~~~,~,~--~--------

1~j NtKITIN, P. Op. Clt. pág. 63 
jJj BMTRA, ROCER. "Breve D~cclOllarlO de Soc:lOlogia", pág. 101. 
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El nuevo SIstema que surge sobre la base de la propIedad 

prIvada de los medIOS de prodUCCIón, es llamado modo de -

prodUCCIón capItalIsta, el cual se expresa como IIEl modo 

de producclón capItalIsta está constItuido por la unIdad 

de las fuerzas productIvas altamente desarrolladas que le 

ImprImen un carácter báSIcamente SOCIal a la prodUCCIón, 

con unas relaCIones de prOdUCCIón sustentadas en la apro

pIaClón prIvada de la plusvalía, es deCIr, sustentadas en 

la explotaci6n del proletanado por la burguesfa"l~/. 

Desde el surgImIento hasta nuestros días, el capItalIsmo 

ha sufrIdo CIertas modIflcacIones, las cuales obedecen al 

desarrollo de las fuerzas productIvas en un momento hIst6 

rICO determInado y a las contradIccIones propIas del SIS

tema, lo que ha dado lugar a estudIarlo, atendIendo a las 

prInCIpales subdIVISIones que del mIsmo se hacen: 

a) "El capItallsmo pre-monopollsta, en el cual domina por -

completo la lIbre competenCIa, y se caracterIza por la 

exportaCIón de mercancías. 

b) El ImperIalIsmo, en el cual la actIVIdad económica es 

domInada por los monopolIOS, y se caracterIza por la -

exportaci6n del capItal ll .}.1/. 

~oÑL~; ,. 

j~j ~TAAI ROCER, op. CIt. pág. 91 
J9J l1NtN 1 V.r. \lEl llrperIah;9TO, Fase superlOr del capItah91D", edItorial Progreso, pág. 
- w. 

(~.~.~:-.!.?!~C~A CENTRAL t 
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En el capltallsmo, la relaclón de producclón fundamental 

es la explotaclón del proletarlado por la burguesía; para 

que el capltallsta pueda explotar al obrero, este últImo 

tlene que vender su fuerza de trabaJo, la cual tamblén se 

constItuye en mercancía, al Igual que la totalidad de la 

produccIón creada en el proceso productivo, es decIr, que 

baJO el capItalIsmo, todo toma carácter de mercancía, lo 

cual constItuye su prIncIpal peculIarIdad. 

Por conSIgUIente, lila produccIón mercantll obtIene en la 

socIedad capltallsta, un carácter unIversal, domInante y -

las relaCIones entre los hombres actúan como relaCIones en 

tre cosas, entre mercancfas".20/ 

Como en cualqUIer modo de prodUCCIón, en el capItallsmo -

coeXIsten a SU lnterlor formas precapltalIstas, como por -

eJemplo, tenemos que, aparte de las clases fundamentales 

- burguesía y proletarlado - eXlsten la de los terratenlen 

tes y la de los campeSInos, clases que quedan como superv! 

venCIa del réglmen anterIor, el feudal. 

1.2.2. Ley EconómIca Fundamental 

La ley fundamental del modo de prodUCCIón capltalIsta, se 

",puede expresar en los térmInos SIgUIentes. liLa producclón 
de plusvalia, la fabrIcaCIón de ganancla, es la ley absolu 
ta de este slstema de produccIón".~ .. !/ 

~=-..-..;;;¡~- <;~ 

~ül NIKlTIN, P. (p. CIt. pág. 30 = .. 
~ N!KlTIN) P. Op. cit_ pág. R2 
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La obtenclón de plusvalía 22/, se debe a que los obreros 

han trabaJado más tlempo que el necesarlO para reponer el 

valor de su fuerza de trabaJo. La plusvalía es, por con

sIguIente, el resultado de la explotaCIón del obrero por 

el capltalIsta. 

Tal como se ha planteado anterIormente, el capltallsta se 

apropIa de la plusvalia medIante la explotaCIón del traba 

JO asalarIado, a través del proceso de trabaJo, dlCho pr~ 

ceso se dIstingue en el capItalIsmo por las peculIarlda

des SIgUientes: 

a) IIEl obrero labora baJo el control del capltallsta, a 

qUlén pertenece su trabaJo. El capItalista es qUlen 

determIna lo que se debe prodUCir, en qué proporCIones 

y por qué procedlmlentos. 

b) Al capItalIsta no sólo le pertenece el trabaJO del -

obrero, sino tambIén del producto elaborado ll .23/ 

----------------------22./ IIUn an§'hsIs del proceso de la prodUCCIón de plusvaHa pemute dIVldIr la Jornada de 
-- trabaJo ••• en OOS partes. La prIrrera es el tlerrpo durante el cual se reproduce el -

valor de la fuerza de trabaJo - Marx le da el nari:>re de tIarpo de trabaJO necesarIO, 
y al trabaJo cons!JJUdo en este periodo le llana trabajo necesario. El capItalIsta 
retrlbuye el tlaTfO necesarIO en fama de salarlO. 
La segunda parte de la Jornada, la constItuye el tlarpo en cuyo curso se crea el va
lor que el capItalista se apropia. A esta parte de la Jornada la llana Marx, tlerpo 
de trabaJo excedente, y al trabaJo consumdo en su curso, trabaJo excedente. 
El I/alor creado durante el tlarpo excedente de trabaJo del obrero - tlarpo no retri
bUIdo - se lléllTkl plusvaHa. La plusvaUa es el trabaJo excedente, materIalIzado, 
del obrero asalariado. expresa una cierta relaCión social, caracterizada por la ex
plotaCión de la clase obrera por los dueños de los rredlOS de produccI6n, los capl ta 
1ls'"L8.S. 11 

-

23/ SPIRlOONOVA. [p. CIt. págs. 124-125 
NIKITIN, P. Op. CIt. pág. 59 
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1.2.3. PrInCIpales contradICClones 

En el capItalIsmo, la prInCIpal contradIccIón de clase la 

constItuye el antagonlsmo entre el proletarIado y la bur

guesía. La preSIón del proletarIado para obtener una ma

yor partlclpaClón en la dlstrlbuclón del producto creado, 

ha generado malestar SOCIal que en enumerables ocaSlones, 

ha desembocado en levantamlentos populares, revoluclones y 

en m~s de una ocaSIón, ha propIcIado el estableclmlento -

del slstema soclalIsta, fase InmedIata superIor en el desa 

rrollo de la humanidad. 

Sobre la base de la gran IndustrIa mecanIzada, se produce 

el proceso espontáneo de la soclalIzaclón del trabajO y la 

socledad. Crece la dlvlslón del trabajO y al mIsmo tIempo, 

todas las empresas y todas las ramas Industrlales se rela

CIonan entre sí, dependen la una de la otra. De esta mane 

ra, la producclón adqUIere un carácter SOCIal. 

Al mIsmo tIempo, todas las empresas, así como la tIerra y 

subsuelo, son propiedad prlvada baJO el capItalIsmo, es d~ 

Clr, que los capItalIstas se adueñan de los productos del 

trabajO SOCIal. 

Así surge la contradlccIón fundamental del capItalIsmo· 
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liLa contradlCC'lÓn entre el carácter socIal de la produc

ción y la forma capItalista privada de apropIacIón de los 

resultados de la producclón" 24/ 

En el sIstema capltallsta, durante las dlferentes etapas 

de su desarrollo, se han generado gran cantldad de contra

dicCIones que han motlvado readecuaclones en el mlsmo, pe

ro las enuncIadas anterIormente, han creado las condiCIO

nes para su cambIO al soclallsmo, slstema éste, que logra 

equlllbrar las fuerzas productlvas con las relaCIones de -

producclón y el cual constItuye la fase Inmedlata superIor 

en el desarrollo de la humanIdad en su translClón hacla el 

comunlsmo. 

1.3. Vías de Desarrollo del Capitallsmo en la Agrlcultura 

loda la CIvIlizaclón se ha eregldo sobre la actIVIdad económlca realIza

da en la agrIcultura, a partIr de la cual se han ido separando las otras 

actIvldades productivas, la ganadería, el comerCIO, la lndustrla, etc •• 

Es deCIr, que a partIr de la agrIcultura, se empIeza a dar un mayor des~ 

rrollo de Ja dlvlslón soclal del trabaJO, que lmpllca el alslamlento de 

dlver5as actlvldades y la especlallzaclón de los productores en determi

nados blenes. 

24/ NIKITIN, P. Op. Clt. pág. 73. 
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El acelerado proceso de especlallzacIón del trabaJo y el perfeccIona

mlento de los Instrumentos de trabaJo, conduce al surglmrento de la pr~ 

ducci6n industrIal y con ello, la separaclón de la cludad y el campo. 

Es pues, a partir de la agrIcultura donde comIenzan a separarse las 

otras actIvldades económicas y por lo tanto, la agrIcultura es el punto 

de partlda para estudIar el naClmIento y desarrollo de las relaCIones -

de producción capltalIsta. 

Este prOblema lo trató Lenln al anallzar el desarrollo del capltallsmo 

en la RUSIa Zarista, qUlen señaló dos vfas de desarrollo del capltalls

mo en la agricultura: El camlno PrUSIano (Junker), y el Camlno Amerlca 

no (Farmer). Al respecto de estas vías de desarrollo de la agrlcultura, 

Roger Bartra manIfIesta que " ••• la lnterpretaclón lenInIsta de la evo 

luclón agrarla, ••• no puede ser comprendIda estrictamente en térmInos -

económICOS: La dImenSIón polítIca Juega un papel tan lmportante que -

SIn ella no se alcanza a perCIbir el fondo del problema ll .25/ 

Carlos Marx, analIza este prOblema en Inglaterra a partlr de las catego 

rías salarlO, rel1ta y ganancla, callflcándolo como la vía "Inglesa" del 

desarrollo capltallsta en la agrlcul~ura. 

Por últImo se presentará el esquema de Roger Bartra, denomlnado: La Re-

forma agrarla o la llamada "vía mexIcana". 
----------,---------
25/ BARTPA, ROCER. "Estructura agrarIa y clases SOCIales en ~ICO". Serle Popular ERA. 
- prunera e<hc., M§xICO, D.F., pág. 15. 
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1.3.1. Camlno Prus I ano (Junker) 

"El camIno PruSlano de desarrollo del capItallsmo en la 

agrIcultura recIbIÓ este nombre de las reformas que se 11 

varon a cabo en PrUSla orlental. Su característlca es qu 

la gran economía terratenlente se mantIene en lo fundamen 

tal, pero paulatInamente, con gran lentItud y a través de 

reformas, va convIrtIéndose en economia capltallsta. Las 

"reformas" van acompañadas de un despoJo descarado de los 

campeslnos· Los terratenlentes se apoderan de las tIerras 

comunales y cobran a los labrlegos sumas enormes por su -

rescate de los atributos de la servidumbre".26/ 

Lo peculIar de dlChos métodos reslde en que los terrate

nIentes, además de utIllzar el trabajo asalarIado de los -

braceros, SIguen aplIcando el VIeJO slstema feudal de ex

plotacIón. "En virtud de ello sobrevIven en la agrlcultu

ra formas sernIesclavas de sUJeclón de los campeslnos a los 

terratenientes: la prestación personal, la aparIenCia y -

otras varIedades de los antIguos tIPOS de explotaclón feu

dal ll
• 27/. 

Roger Bartra dIce al respecto de esta via de desarrollo, 

que ••• lila antIgua economía terratemente, llgada a la ser 

Vldumbre, se transfOl"ma lentamente en una economía empre

sarial capItalIsta (tlPO IIJunker ll
), merced a la evolucIón 

-----?:Pi SPIRJIXA\XJVA, ATIJ\S V OTROS, C4>. CIt. pág. 250 
M"3.r • :f:J1 iBI[ffiN~ pago ffiO_ 
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Interna del latl fundlO." 28/ 

1.3.2. CamIno AmerIcano (Farmer) 

"El caffilno amerlcano debe su nombre a las reformas agra-

rlas que tUVIeron lugar en las tIerras OCCIdentales de los 

Estados UnIdos, durante la segunda mItad del SIglO XIX. E~ 

tas tIerras no conocían el régImen de servIdumbre y cons

tItuían un fondo socIal. Así se explIca que desde fInes 

del SIglo XVIII se establece una áspera lucha entre los -

granJeros y la gran burguesía de los estados del Noroeste 

a causa de las tIerras lIbres del Oeste. En 1862, el Con-

greso de los Estados UnIdos, baJO la presI6n de las masas 

revolUCIonarlas que Intervenían actlvamenteen la guerra 

ClVIl, se VlO obllgado a aprobar el Homestead-act o ley de 

las parcelas, resolvlendo de este modo el prOblema de las 

tIerras lIbres del Oeste. Según la ley mencionada, cada 

CIudadano de los Estados UnIdos que abonáse una cuota de -

dIez d61ares, pOdía obtener 65 hectáreas de tIerra. A los 

CInco años de haberlas obtenIdo, SI verdaderamente las cul 

tIvaba, se convertía en propIetarIO de ellas, y se le daba 

el correspondIente certIfIcado ll .29/ 

De este modo, el camIno amerIcano de desarrollo del capIta 

lIsmo en la agrIcultura es un camIno revolUCIonarlO, exarto 

'2B/ 1?Jl.R1AA, RCGER, Op. Clt.pág. 16 
29/ S'IRlIJO\OVA, ATlAS y OTROS, QJ. CIt. 251. 
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de todo vestIglO feudal. "El desarrollo del capltallsmo 

en el campo según esta vía, es mucho más rápldo; va aco~ 

pañado de la rápIda rUIna de los pequeños granJeros, de la 

formaCIón del proletarIado agrícola y de la creaCIón de -

sectores consIderables de campeslnos ricos. Este camIno 

acarrea un acelerado progreso de las fuerzas productlvas· 

mejOramIento de los CUltIVOS, empleo de maqUInarIa, etc."30/. 

Según esta vía de desarrollo, después de realIzadas las re 

VolucIones agrarIas, la tIerra vuelve a manos de la burgue 

sía y de los granJeros acomodados. Lo que demuestra que 

" •.• baJo el capItalIsmo, Junto a la propIedad feudal, un 

tanto transformada, comenzó a nacer y a desarrollarse la -

gran propIedad rural capItalIsta, adqUIrIda por la burgue

sía a los antIguos señores feudales y a los campeSInos pe

Queños y medlos Que Iban arrUInándose. Las capltallstas 

(IndustrIales, banqueros, comerCIantes o granjeros rICOS) 

al adqUIrIr la tIerra, dIsponen como los terratenIentes, -

de un monopolIO de ella."31/ 

Respecto a esta vía de desarrollo, Rober Bartra conslderá 

que: "un proceso revoluclonarlo destruye a la antigua eco 

nomía terratenIente, a las formas de gran propIedad y a l¡ s 

SIstemas de servldumbre, dando paso al desarrollo de la -

30/ Ibldem. pago 
·W SPlRlOO''llVA\ ATLAS y OTROS,. ~.Clt. pág. 252 ........ 



pequeña hacIenda campesIna, lo que a su vez progreslvame~ 

te se Irá descompomendo ante el ambate del capltallsmoll3~ I 

El mIsmo Bartra, contInua dIcIendo que cualquIera de los -

dos camInos (Junker y Farmer), lleva a la empresa agrícoll 

capitalIsta, en un proceso de descampeslnlzac16n y de sus 

tltucI6n del sIstema de pago en trabaJo (u otras formas 

precapltallstas) por el sIstema de salarlos. liLa descampe

sInIzacI6n es en realIdad, el naCImIento de un proletarIa

do agrícola arrancado con mayor o menor vIolencIa a la tIe 

rra; ello s610 puede ocurrIr paralelamente a una acumula

cl6n de capItal y a una concentración de la producclón que 

tIene por base el trabaJo asalarIado. Este proceso sIgue 

los lIneamIentos de lo Que Marx denomln6 la acumulacI6n -

onglnarla de capItal"33/. 

1.3.3_ La vía Inglesa (Esquema de Marx) 

Carlos Marx analIza este esquema de desarrollo de la agrl

cultura en el capItalIsmo, en base al eJemplo de Inglate

rra. Según Marx esta vía es aplIcable a este país, por el 

hecho de que allí el pequeño propletario rural es reducldo, 

por lo que s610 poseen una par~e lnslgnlflcante de toda la 

tIerra y, al igual que los obreros asalarIados, son explo

tados por parte de los terratenIentes, los usureros, los 

J'14 BAATAA~ ROCER, (p. CIt. Pág. 16 
IV BARTM, RMR, Op. Cit. iJ99. 16 
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campeSInos rICOS, los comerCIantes y el clero. 

Para la comprenSIón de este esquema, partIremos de las re-

laClones SOCIales de prodUCCIón que se dan en el SIstema -

capltallsta - sobre todo en lo referente a las formas de 

tenencia de la tIerra -, para plantear por últImo los con 

ceptos de renta de la tIerra que es el elemento clave de 

anállsls en esta vla de desarrollo de la agricultura en el 

capitalIsmo 

IIDesde el punto de VIsta de las relaclOnes entre las formas 

de propIedad rural, el réglmen capltalIsta en el campo se 

caracterIza por la eXIstencla de las slgulentes clases: -

los terratenIentes, los capItalIstas - arrendatarIOS o due 

ños del terreno -, los obreros asalarIados y los campesl

nos pobres o medIOS. 

La clase de los terratenIentes no toma parte dlrecta en la 
prodUCCIón. Sus tIerras son arrendadas por capItalIstas 
••. Los capltalIstas toman la tlerra en arrlendo para ha
cerla produclr contratando trabaJO asalarlado y obtener -
una gananCIa medlante la venta de productos. 

El arrlendo de la tIerra trae consigo, una separaclón entre 

propIedad rural y la producclón agrícola. QUIen ahora cul

tlva la tlerra con ayuda del trabaJO asalarlado, es el 
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arrendatarIO (capitalIsta), el dueño del terreno(terrate

nlente) se limita a perclblr la renta ll34/ 

A este momento, es necesarlO aclarar que la renta capIta

lIsta, se dIferencia de la renta feudal, que tal como se -

determInó en -este documento, las formas de renta que se -

presentan durante el reglmen de producción feudal son: En 

prestacIón personal, en espeCle y en dInero. 

liLa renta capltallsta ... no es, en modo alguno, un lngre-

so de la tierra en general. Es aquella parte de plusvalía 

que queda después de descontar la ganancla medla de capl

tal. QUlere decir, que la renta lmplica trabaJo asalarIa

do en la agricultura. 

La renta del suelo expresa una relaclón entre tres clases -

a saber: Los capItalIstas, los obreros asalarlados y los 

terratenientes. Es declr, expresa relaclones capltallstas 

de producclón, la explotaclón de los obreros asalarIados -

no sólo por los capitalIstas, sino tamblén, por los propl~ 

tarios de tlerras. En camblo, la renta feudal del suelo 

expresa una relaclón entre dos clases solamente: Los seña 

res feudales y los SIervos. Es decir, expresa relacIones 

feudales de produccIón, la explotación de los campeSinos -

sIervos por los señores feudales. 

34/ SPLRlOONOVA, A1l.AS y OTROS. Q:>. Cit. ~g. 252 - . 
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~s, la renta capitalIsta presupone un predomIno de las 

relaCIones monetarlo-mercantlles, mIentras que la renta -

feudal ImplIca la eXIstencIa de una economia esenCIalmente 

natural. La aparIclón de la forma dInero de la renta feu

dal en la últJma fase del feudallsmo, no modIfIca la indo

le claSIsta de la renta feudal, lo únICO que hace es mar

car el comIenzo del proceso de desIntegracIón de la econo

mi a\l35/ 

De lo antes expuesto, se esclarece que en el capItalIsmo, 

el arrendamIento capItalista se queda con una parte de la 

plusvalía en forma de ganacIa medIa, la segunda parte de -

la plusvalia la entrega en forma de renta, al dueño de la 

tIerra. \lOe esto se desprende que en la SOCIedad capItalIS

ta se verIfIca un reparto de plusvalía creado por el trab~ 

JO de los obreros asalarIados entre los capItalIstas

arrendatarIoS y los grandes terratenlentes. 

Es decIr, Que la renta capItalIsta de la tIerra representa 

una parte de la plusva11a que, como adIcIón a la gananCIa 

medIa, va a parar a manos del dueño de la tIerra l1 36/ 

Cuando sucede que el terratenIente y el capItallsta es la 

mIsma persona; o sea, que el capItalista explota la tIerra 

de su propIedad, en estos casos, el capItalIsta se apropIa 

35/ SPIRlDONOVA, ATLAS y OTROS, Q:J. CIt. pág. 253 
]fu' SPIRIlXX\lQVA, ATLAS y OTROS. op. CIt. pág. 253 
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de la renta y la ganancla medla, es declr, que aquella (la 

renta) se manlflesta como un beneflClo adlcional y no como 

renta. 

El exceso que se obtIene de la plusvalía sobre la ganan

CIa medIa, se debe fundamentalmente a las formas de la ren 

ta capitalIsta del suelo. 

"Existen baJO el capltalIsmo, dos formas fundamentales de 

renta de suelo: La dlferencIal y la absoluta. La eXIsten 

CIa de dos tIpOS de monopoliOS. el monopolIO de la tlerra 

como obJeto de explotacI6n capItalIsta, que es causa de la 

renta dIferencIal, y el monopolIO de la propIedad prIvada 

de la tIerra, que es el manantial de la renta absoluta".37/ 

Se analIzará por separado, la formaCIón de los dos tIpOS -

de renta en el capitalIsmo, es deCIr, de la renta dIferen

CIal y la absoluta. 

a) Renta dlferencial 

"La dlferencIa de fertIlIdad de las tIerras en la agr.!,. 

cultura capItalIsta, da lugar a que el preCIO general 

de prodUCCIón (coste de producclón más gananCIa medla) 

de los artículos agrícolas no se determlnan - como su

cede en la Industria - por las condICIones medIas, SI

no por las peores condICIones de producci6n, es deCIr, 

37/ Ibldem, pág. 253 . .-.. 
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por las condiciones de producclón socIalmente necesa

rlas en las tIerras peores en cuanto a fertIlIdad y SI 

tuacIón ll 38/ 

Si el precIo general de producción se establecIera de 

acuerdo a las condICIones de prodUCCIón de las mejores 

tlerras, las tierras peores no se cultIvarían ya que -

sus costos de prodUCCIón son mayores y SU rendImIento 

en ]a producclón es menor, por lo cual, no podrían com 

petlr con el preCIO general de prodUCCIón obtenIdo en 

las tIerras mejores. SI las peores tIerras no se cul-

, tIvaran, ello repercutIria dIsmlnuyendo la producclón 

de los productos agrícolas - y por lo tanto, dIsmInuye~ 

do la oferta -, por lo que los preCIOS subIrían hasta 

un nivel que permItIrla obtener la gananCIa medIa cul

tIvando las peores tIerras. 

"Este preCIO, que se establece ObjetIva y espontánea

mente, permIte al capItalIsta ••• que cultIva las peo

res tIerras cubrIr los gastos de prodUCCIón y obtener 

una gananCIa media sobre el capItal, y al capItalista 

35 

••• que cultIva tIerra relatIvamente meJor percibIr un 

benefICIO mayor, que constItuye la renta defIrencial ". 19/ 

Como se ha determlnado anterIormente, la renta dIfe-

38/ SPIRIIXlNOVA, ATLAS y OTROS, Op. CIt. pág. 255 
39/ IbídEm, pág. 255 



renclal Que obtIene el capltallsta, depende de la cal~ 

dad de la tlerra cultlvada, en relaclón a ello, se -

puede hacer la slgulente conslderaclón: l/En la agrlcul 

tura, el trabaJO soclalmente necesarlo, se determIna 

por las condlclones de producclón de las peores tle

Y'ras, y suele encarnar en un producto menor Que el tr~ 

baJO altamente productlvo en un suelo meJor de la mlS

ma extenslón y con el mlsmo consumo de capltal. De -

ahi Que el capItallsta-arrendatarIo de la tlerra meJor, 

logre un preClo Indlvldual de produccIón lnferlor al 

precIo general. Pero el capltallsta-arrendatarlo del 

meJor terreno, valléndose del monopollo de la tIerra -

como obJeto de explotaclón, vende sus productos al pr~ 

ClO SOCIal de producclón, y por consIgulente, perclbe 

una ganacla superlor, Que, en forma de renta dlferen-

clal, suele lr a parar al bolSIllo de los duefios de la 

tlerral/. 40/ 

En relaclón a todo lo antes expuesto, con respecto a la 

renta dlferenclal, se pueden plantear las sigulentes -

concluslones: 

liLa renta dIferenCial es un excedente sobre la ga

nanCla medla ~ormal del capltal; dlCho de otro modo, 

la renta dlferenclal representa la diferencIa entre 

el preCIO soclal de producción en las peores tlerras 
y el preClO Indlvldual de produccIón en las tlerras 
mejores. 

]& sputrhW\lA; An.AS V OTROS, ~. clt f1ág. 255 
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La f~ de la renta dIferencIal, es el trabaJo de 

los obreros agrícolas asalarIados, y la causa de -

su formacI6n radIca en el monopolIO de la tIerra ca 

mo obJeto de explotaCIón capItalIsta. 

- Las condICIones para la aparICIón de la renta dIfe

renCIal son: 1º) la eXIstenCIa de tIerras dIstIntas 

tanto por su fertIlIdad como por su SItuaCIón res

pecto de los mercados, y 2º) la InverSIón suceSIva 

de capital en un mIsmo terreno. 11 

b) Renta Absoluta 

=-

IIAl analIzar la renta dIferenCIal, se parte del supue~ 

to de que la tIerra peor no produce renta. Pero como 

el suelo es propiedad prlvada, su dueño no concede gra 

tUItamente al arrendatarIO nI siqUIera las tIerras pea 

res, y eXIge una renta por ellas. Por eso, Marx llama 

ba renta absoluta a la perCIbIda por el arrIendo de to 

das las tlerras, fuese cual fuere su fertIlIdad o SI

tuaCión. Marx señalaba como causa de la formacI6n de 

la renta absoluta otro tIPO de monopolIO en la agrIcul 

tura: El monopolIO de la propIedad prIvada de la tIe-

rra. 

Este monopolIO signIflca que la tierra se encuentra en 

manos de los grandes terratenIentes y que s610 ellos -

_411 g>IIUJJ(1~VA, A11.AS y OTROS; (p. CIt. pAgo 255 
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están facultados para permltlr el empleo de capltal en 

la agrIcultura. El monopolIO de la propIedad prlvada 

de la tlerra, abarca a todas las zonas terrItorIales, 

IndependIentemente de su fertllldad o de su sltuaclón 

respecto a los mercados, dIfIculta la emIgraCión del -

capItal de la Industrla a la agricultura, frena la 

aplIcaclón de la nueva tecnología agrícola y contrIbu

ye al retraso de la agricultura con respecto a la In

dustrIa. A causa de los motIVOS expuestos, la campos! 

clón orgánica medla del capltal lnvertldo en el campo, 

es Slempre lnferlor a la del lnvertldo en la lndustrIa 

••••• pero como el monopollo de la propledad prlvada -

de la tlerra obstacullza el paso del capltal de la in

dustrIa a la agrlcultura, el excedente de plusvalía no 

se distrlbuye entre los capltallstas agrarlos e lndus

trIales (no toman parte en la formaCIón de la cuota me

dla de ganancla), Sl no que se queda en la agrlcultura 

y va a parar al bolslllo del propletarlo de la tierra 

en forma de renta absoluta. 

De lo dlcho deduclmos que la renta absoluta representa 

un excedente del valor sobre el preCIO general de pro

ducclón, excedente que se crea en la agrlcultura a cau 

sa de la más baja compOSICIón orgánlca de su capItal y 

que va a parar a manos del propletarIo de la tIerra. 
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La causa de que este excedente de plusvalía quede en 

poder del terratenIente, resIde en el monopolIo de la 

propiedad de la tIerra .•. y su orIgen, al Igual que 

la renta dIferencial, está con el trabaJo excedente -

de los obreros asalarlados"42/ 

Para resumlr, la via Inglesa de desarrollo de la agrlcu1tu 

ra en el capItallsmo, Roger Bartra plantea lo slgulente: 

"El concepto clave es el de renta de la tIerra, que perml

te explIcar la existencia de la clase terratenIente que -

percIbe dIcha renta SIn afectar la realizaCI6n de la ganan 

CIa normal (medIa) por parte de otra clase socIal· la bur

guesía agrarIa. Sobre la base del eJemplo inglés, en la -

agricultura se encuentran tres clases: El terratenIente, 

el capItalIsta y el obrero agrícola. Sólo la eXIstencIa 

de una superganancIa en la producción agrícola puede expl~ 

car que el capItalIsta puede Ingresar la tasa medIa de ga

nanCIa y además, pagarle ai propIetario de la tIerra, una 

renta. 

SImplIfIcando las cosas, el orIgen de esta superganancIa -

en la agrIcultura se explIca por dos motIvoS 

a) Porque la produccIón en CIertas tierras, presenta ve~ 

taJas especIales {fertIlIdad de la tIerra, cercanta de 

los mercados, posIbIlIdades de una rotaclón más 
------.------------42/ SPIRlCONOVA, Al1.AS y OTROS, Op. CIt. pág. 260-261. 
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acelerada del capltal, etc.), lo cual genera las dIfe

rentes formas de la llamada renta dlferencial; pero r€ 

sulta que aún las peores tlerras producen renta, lo 

que se explIca porque: b) La baJa composIcIón orgánI

ca del capltal en la agrIcultura (atraso tecnológICO, 

mayor InverSIón en fuerza de trabaJo) produce una pl~ 

valía superlor a la ganancia media de un pais. Esta-

renta absoluta tlene su orIgen, en el fondo, en la pr~ 

pledad prIvada de la tlerra. La renta absoluta sólo -

desaparece al desaparecer la propledad prIvada, pero 

tlende a cero puesto que la tendencla a largo plazo, -

impuesta por el desarrollo tecnológICO, es la del alzc 

constante de la composIcI6n organica del capltal agrl

cola.43/ 

1.3.4. La Reforma AgrarIa o la LLamada "Vía MeXIcana" 

Roger Bartra hace un an&llsls hlstórico de las vías del de 

sarrollo del capItalismo en la agrIcultura, para el caso -

mexicano, a partIr de dos periodos: a) hasta flnales del -

SIglo XIX, en el cual se desarrolla un camino que ldentlf! 

ca como IIJunker ll
, y b) a partir de la revolUCIón de 1910-17, 

en el cual se desarrolla el camIno IIFarmer ll
• 

DICho anállsis y las concluslones a que ha llegado, en sus 

rasgos más esencIales, las hace extensivas a la mayoria de 

~»riAAr-AA~- ~R, ~. CIt. pág. 17 
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los paIses LatInoamerIcanos y para algunos de los países 

del llamado Tercer Mundo . 

a) Periodo hasta fInales del siglo XIX 

Duran~e todo él SIglo XVI y hasta prInCIpIos del SIglo 

XVII se forman y consolIdan los grandes latIfundios. -

los cuales subsisten durante el SIglo XIX y prInCIpIos 

del SIglo XX; es preCIsamente con la consolIdacIón de 

los latlfundlos, aparece la vía I/Junker ll del desarro-

110 del capItalIsmo en la agrlcultura. al respecto 

Bartra dice: l/La hlstoria de las haClendas ••• es la -

hlstorla de una forma particular del desarrollo del ca 

pItallsmo en la agricultura· La que LenIn denomlnó -

l/Vía Junkerl/. Es declr, el lento proceso de transfor-

mación de grandes unidades de prodUCCIón precapItallS-

tas, cuyas relaciones económlcas internas van evolucl~ 

nando sin romper la unIdad productiva y SIn violentar 

las formas de propledad ll .44/ 

Con la IndependenCIa de MéXICO. se desarrolla un proc! 

so de reformas. las cuales culminan en la constItucIón 

de 1857; en lo que atañe a la agricultura, las reformas 

tenían como obJetIVO: l/valorIzar la propledad pl"lvada 

de la tIerra ••• Es deCIr. romper el monopolIO de la 

tierra para permItIr que la InverSIón de capItales hI
CIeran productlvos a los latlfundlOs."45/ 

-44/BARmA~--, ~ROGffi=_ :-', ~~-.-C-I"""'t.-pág. 116 

W I3MlRA, mR, QJ .. Cit. pág. 120 
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Durante la época arrlba señalada, se desarrollaban dos 

procesos fundamentales con relacl6n a las formas de -

produccl6n y tenencla de la tlerra' Ha) en la economía 

de muchas haclendas se van desarrollando de manera ela 

ra el sistema capltallsta, b) la febrIl actIvidad de -

las compañías deslmdadoras apoyadas por el Estado ••. -

acelera conslderablemente el proceso de concentracI6n 

de la tIer'ra Il 46/ • 

Los grandes latIfundIOS mostraban no s610 IneflCIenCla 

como empresas capItalIstas, sino tambIén como unIdades 

de tlpO feudal. liLa haCIenda vía IIJunket,,1I del feudal lE 

mo al capItalIsmo, estaba paral1zada a medio camIno".~:/ 

Es decir, la gran propIedad de la tlerra se había col~ 

cado como un obstáculo, al desarrollo del capItalIsmo, 

pero no fue su tamaño lo que constItuy6 una barrera, -

SIno el car~cter de propIedad privada. 

Según Bartra,"l a vía Junker" o latIfundista del desa

rrollo capitalIsta, fue lIquidada por la revoluc16n de 

1910, no fue la gran concentrac16n de la tIerra lo que 

lmpedía el desarrollo •.• fue el carácter InefICIente, 

atrasado y/o precapItallsta de las relaciones de produE 

c16n que se anquIlosaron detrás del monopolIo prIvado 

de la tIerra en manos de los hacendados ••• 48/ 
46/ IBlDEM-::"Pá-:-"g--. ":"::"12-:-"1 -
"'47/ IBIDBvl P~g. 122 
~ BAAll~, I«m. QJ. CIt. pág. 125 
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b) Periodo 1910-17 en adelante 

La revolucIón de 1910-17, termlnó con los grandes lat! 

fundlos, a través de la reforma agrarIa, que creó e 

lmpulsó la pequeña propledad en su forma típIca: el ml 

nlfundlo. 

liLa pequeña propledad prlvada - como el latIfundIo -

tamblén es la expresIón JurídIca de relacIones de pro

ducclón que bloquean el desarrollo del capltalismo. En 

este caso, se trata de trabajO Independlente del camp~ 

slno en su propIa tIerra. Pero a dlferencla de la pro 

pIedad comunal, aquí la tlerra no está sUjeta a lazos 

que Implden su venta (o su arrendamlento), de tal for

ma que la rUlna económIca del pequeño productor puede 

dar lugar a que su parcela sea lanzada al mercado. Es 

ta forma de propledad, por lo tanto, no constltuye un 

obstáculo tan vlgoroso al desarrollo capltallsta como 

la propIedad que, por estar llgada a las relaclones ~ 

trImonlales, señorlales o comunales, no se constItuyer 

en un valor de cambIO. Esta es la razón por la que, 

cuando el capltallsmo se lntroduce en la agrIcultura 

por la vía revoluclonarla (vía Farmer ll
), destruye las 

formas comunales y señorIales de propiedad prlvada c~ 

pesIna, posteriormente las proplas leyes del desarrol o 

capitalIsta se encargaran de dlsolver al campeslno, er 
un pro.ceso de polarlzacIón ll .49/ ._---

9!d BPRmA, ROGER, ~. CIt. pág. 128 
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flJJ lBlDEf'.t Pág. 129 

De acuerdo a lo anterIor, lo Importante es que la pro

pIedad prIvada campeSIna pueda venderse y arrendarse, 

de tal forma que la tIerra pueda volverse a concen

trar - sobre nuevas bases - y permItIr asi la concen

tracl6n de capItal. 

En este sentIdo, la revolucl6n de 1910 y la reforma . 

agrarIa, abrIeron el camIno "Farmer ll para el desarro

llo del capItalismo en la agrIcultura. Pero la des

truccI6n del latIfundIO no s610 se logr6 con la proll

feracI6n de la pequeña propIedad privada, SIno que, er 

gran medIda, con el reparto de tIerras eJldales. 

Aún cuando la tIerra eJldal era una forma que entremel 

cla varIOS tIpOS de propIedad: estatal, comunal, etc. 

"su car~cter de propIedad pnvada campeSIna provI~ 

ne del usufructo IndIVIdual de la parcela eJIdal en la 

mayor parte de los casos, y de las dISPOSiCIones que -

permIten la herenCIa de la tIerra. Todo el conjunto 

de caracter1stIcas produce en la realIdad y en la ma

yor parte de los casos, una forma dIsfrazada de peque

ña propIedad prIvada corporatlva ll50/ 

"Así pues, el reparto de tIerras eJldales ha sIgnlflc~ 

do - Junto con el proceso paralelo de prolIferac16n de 

44 



mim fundlOs prl vados - el desarrollo tipo "Farmer" del 

capitalismo en la agrlcul tura •.• su aspecto tiplcamen 

te IIFarmerll se materIallza en la creaclón de mIles de 

pequeñas umdades de producción campeslna Indl Vldualll~ 

En conclusIón, la IIVía Mexlcana ll
, es una adaptación de la 

Via Farmer, a las condlclones de un país dependiente. 

ConsecuenCIa del Modelo 

liLa eX1stencla de dos sectores agricolas; Un reducIdo sel 

tor prIvilegiado, capitallsta, que produce en gran medida 

para la exportaclón ••• y un numeroso sector de campeSI

nos pobres, en gran medIda aún lIgados al autoconsumo, qu· 

constituyen la mayor parte de la poblacIón campeslna"52/ 

Esta dualIdad de la agrIcultura, enClerra a la producclÓ 

agricola en un círculo VlCIOSOS en el cual, el sector cap 

tallsta sólo logra desarrollarse destruyendo al sector no 

capltallsta. 

"Esto últImo conlleva la crIsis, que oblIga a proteger de 

alguna forma, al sector no capItalIsta. De aquí resultan 

muchos de los conflictos que VIven los países dependIentes 

del Imperialismo. La relaCIón económIca con la metrópll 

51/eARi'AA, -ROCER, Op. Cit. pAgo 131 
[2/ BARl"RA, ROGER, Op. Clt. pág. 23 
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propICla su sItuacl6n de subdesarrollo, lo que los obllga 

a mantenerse en una sItuacI6n que podrla ser califIcada de 

IIAcumulacI6n prlmltlVa permanente"* 

En efecto, SI se leen los extraordInarIos anállsls de Marx 

sobre acumulaCI6n prImItIva, no podrá deJar de pensarse en 

la sltuacIón méxIcana (yen general, de los paises subdes~ 

rrollados) , la únIca dIferencIa es que nuestros países pe! 

manecen largo tIempo en esta SItuacIón, para lo cual, no 

parece eXlstlr la etapa SIgUIente. La de capItalIsmo avar. 

zado. En esta SItuacIón, la que hay detr~s del llamado d~ 

sarrollo desIgual y combInado. 

Ahora blen, esta situacl6n de acumulaclón primitIva perma-

nente s610 es un sistema dual en aparIenCIa. En realIdad, 

se trata de una sola estructura, cuyas partes constItuyen-

tes no se explIcan más que en el conJunto. Sus partes con~ 

tItuyentes - el sector capItalIsta y el no capltalIsta -

constltuyen "dos modos de producci6n" que Juntos conforman 

una sola "formaCIón soclOecon6mIca subcapltalista ll53/ 
------* La sItuacI6n de acurulación prImItlva permanente 00 es más que la fama peculIar caro 

se arilcula . en la agrIcultura de un pais subclesarrollacb - el nodo de prodUCCIón ca
pitalIsta con mxlos de pn:x:lUCCIÓIl no capItahstas, en una condIción tal de de¡:x=nclencia 
del lfll]erIahsm que el sector rIDOOp5hco de la ecorania constItuye un factor fundffiEl1 
tal. Es declr, una estructura agrarIa sulx:apltahsta. -
BAATRA, ROCER, Q:>. CIt. pág. 102 

53/ 8.L\RTRA, RCX?ER, Q3. cit. pág. 23-24. 
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CAPITULO II 

EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL SALVADOR 

2.1. La Estructura AgrarIa 

2.1.1. Epoca Precolonlal (antes del año 1524) 

Antes de la llegada de los españoles, El Salvador estaba -

poblado con grupos emIgrantes de las CIvIlIzacIones Azteco-

meXlcana y maya. liLas pIpiles formaron el grupo mayor y se 

establecleron en las tIerras al sur y al Oeste del Rl0 

Lempa, mlentras que los pokomanes se asentaron al Noroeste 

y los lencas Junto con grupos aIslados de Matagalpa, al -

Norte y Este del Lempa II~/ 

Los asentamIentos de estos grupos, estaban ublcados en los 

valles y cuencas lntermontañosas que, debIdo a las carac

terístlcas de la tIerra, eran fértIles y bIen regadas. La 

vegetaCIón era abundante y varIada, de donde el hombre d~~ 

cubrIó que entre la dIversIdad de plantas que le rodeaban 

algunas se podian hacer fructIficar para su aprovechamlen 

too Entre estas plantas alImentiCIas flguraban 11 ••• el 

malz, varios tIpOS de frIjoles y de calabazas, y de chIle '. 

Además de estos alImentos, otra serie de plantas cultIvad s 

en AmérIca Central - aguacate, Jocote, saúco, guayaba, za 

pote, papaya, tuna, tomate, cacao, maguey, tabaJo, algodó I 

henequén, añil, copal, ayate, guaje -, da fe del conOClml 'n 
--~---------------1 / BROIJNING, DAVID, HE! Salvador, la tierra y el hcJrbre". MmIsterlO de EducaCIón. Dim -
- CI6n de publicaclOnes. El" Salvador, 1ª edic., 1975, p§.g. 55 
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to del IndIo de su COpIOSO medIo ambiente y de cómo su eXIS 
tencIa dependfa de sus frutos"2/ 

La eXlstencIa mIsma del ser humano por estar vInculada a -

la tIerra, la agrIcultura se convIrtIó en la prInclpal ac

tIvIdad económIca a que se dedIcaban estos grupos, y los -

cultIVOS prInCIpales eran. El marz, frIJol, algodón y el -

cacao. Todos eran cultIvOS rotatIVOS y el único de carác-

ter permanente era el cacao. Dichos artículos eran los -

fundamentales para satIsfacer las neceSIdades de alimenta

ción, vestido y moneda. 

Es decir, estos grupos humanos eran agrIcultores y por 10 

tanto, tenían una VIda sedentarIa, no conoclan el arado n 

los anImales de tIro y carga, tampoco la rueda, nI los 

Instrumentos fundIdos en hIerro. Al no conocer estos Ins 

trumentos de trabaJO, la prodUCCIón de bIenes tendría que 

ser escasa, lo cual no permltla grandes acumulaCIones de 

rIqueza y por lo tanto, no generaba fuertes diferenCIas dt 

clase. 

Respecto a la propIedad del medio de prodUCCIón fundamente 1, 

la tIerra, se puede deCIr que, para el indIgena, la propI~ 

dad prIvada e IndIVIdual de la tIerra no tenIa sentido; se 

reconocla el derecho de acceso de los mIembros de la comunI 

dad a una superflcle de terreno que le rodeaba vagamente -
--2 -nr.. • 

F! ~ÍNG, DAVID, ~. Clt, Pág. 31 
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dellmltado; no se podía reclamar la poseslón de la mlsma, 

en tal sentldo, las relaclones de propledad sobre la tIe

rra era de car&cter soclal. 

IIEs probable que el capulll, la mas antigua forma azteca -

de organlzaclón terrItorIal y de unIdad b&slca de asenta

mlento, fuese utIlizada por los IndIOS plplles de El Salv~ 

dar. Cada famIlIa de un clan que compartía un capulll, t~ 

nía derecho a utlllzar un trozo de terreno en condICIones 

estableCldas por el Jefe local, el capullec. Nadle tenía 

derecho a cultIvar un trozo determInado de terreno a perp~ 

tUldad, y desde luego, el car&cter migratorlo del cultlvo 

de la mIlpa dlsuadía de ello. A cada famIlia Indlvldual -

se le aSIgnaba perIódIcamente una parcela, dentro del te

rreno que el pueblo conslderaba como de uso proplo. En -

tal medIda habla un sentIdo de posesi6n de la tlerra, pero 

s610 en lo que a uso se refer'ia. 1I 3/ 

1I0e Igual forma, en aquellas zonas de lnflUenCla maya, como 

en las de los lndios Pokoman, se había decidldo experImen

talmente que aunque los IndIVIduos tUVIeran derecho de us~ 

fructo le estaba prOhIbIdo enaJenar permanentemente tIer-ras 

de la poslslón de la comunldad; al mIsmo tIempo. el clan -

reconoc1a tIerras comunes para la caza, pesca y expanSIones 

futuras ll 4/ 
-----,---------------3/ BR(J{MING, DAVID. Op. Clt. pago 47 
"ffj 9R9t~~IN¡a! DAVID. Op. cit. pág. 48 
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Aún cuando la tIerra era propIedad de la comunIdad y su a~ 

tlvldad económIca prlnClpal era la agrlcultura) en donde -

las fuerzas productIvas refleJaban un baJo nlvel de desa

rrollo,no eran las formas de la comumdad prImltlva las que 

caracterizaban el modo de produccIón. 

IISubslstían, ••• , ciertas formas de trabaJo en común, como 

el cultIVO de sembradíos destInados a alImentar a los 

huérfanos e InvAlIdas de cada comunldad. Fenómenos tiPl-

cos, como es eVIdente, de un período de transiCIón entre -

el slstenla de la comunIdad prlmltlva y la socIedad clasls-

ta en su prlmera manIfestaCIón, la organlzaclón esclavlsta. 

Las clases soclales en la organlzaclón PlPIl, estaban muy 

blen dlferencladas y eran las slgulentes: 

a) Nobles (plplltln) 

b) ComercIantes (Poshteca) y artesanos (amanteca) 

c) Plebeyos (macehualtón) 

d) Esclavos (Tlatlacotln). II§./ 

En tal sentldo, y de acuerdo a la organlzación soclal de e 

tas comunIdades, antes de la llegada de los españoles, era 

una sociedad claSIsta. con el fenómeno de la esclavltud en 

desarrollo 

5/ DALTOO, ROQUE) IIE! Salvador (rmnografia)11 , edlt. UI1lVersrtarla, 1979, pág. 19 
~ 
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Todo lo anterlor se enmarca en el predomlnlo de las costu~ 

bres e ldeas legadas por las civlllzaclones azteca-meXIca

nas y maya, y se fundamentaban en el sentlmlento de comu

nI6n y dependenCIa mutua entre el hombre y la naturaleza, 

lo cual se expresaba a través de las creenClas rellglosas, 

lilas plpIles adoraban al sol naCIente, a Quetzalcoatl 

(en su doble aspecto de DIOS del VIento y luces de la mañ~ 

na), a la DIosa Itzcueye, asl como a Tlaloc, DIOS Nahuat 

de la lluvla, a Tonatluh y a Metzi (el sol adulto y la lu

na) y a varlas dlvlnldades de los lagosll.~/. TambIén el -

Indio crela que los dIoses de la creacl6n resldlan en cada 

planta y por tanto, mantener una planta y comer su fruto, 

era una forma Intlma de comunIón entre el hombre y los dI~ 

ses de su habltat, de tal manera, que cada fase de cultIVO 

fue conSIderada, más como la práctlca de un precepto relI

glOSO, que como una forma de actIVIdad económlca, tal es -

el caso del malz que lo conSIderaban como un DIOS. Para

asegurar el culto a sus dIoses, ten1an un SIstema relIgIO

so compleJO, con un cuerpo profeSIonal de sacerdotes. 

En cuanto a la estructura Juridlca ll , ••. tenían un amplIO 

SIstema de legIslacIón penal tendlente a proteger el régl

men agrícola, la dlvlsIón claSIsta, la relIgIón y las Ins

tItuclOnes fundamentales como la famllla monogámlcaIlZ/. La 

Jerarquía SOCIal estaba domInada por las castas mIlItares, 

-6/ DALTON, 'ROQUE, Üp. Clt. pág. 21 
lJ DALTON, RQCUE, Op. Cit. pág. 20 
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la cual estaba constItUIda por los Jefes de las trIbus. 

Estas castas mIlItares constItuían la nobleza, la cual era, 

Junto con los sacerdotes, los responsables de asegurar la 

comunIón constante entre el hombre y los dIoses de la tIe

rra de qUIenes se creía dependía el CIclo anual de los cul 

tIVOS; estas ceremonias se realIzaban en las cIudades, lu

gares que tenían como funCIón prInCIpal la de ser centros 

relIgIOSOS y mercado de productos agrícolas y su compOSI

CIón urbana estaba lntegrada por un núcleo o centro de la 

CIudad en donde se encontraban los tem~os y edIfICIOS pú

blICOS cercanos por una muralla, alrededor de ésta había -

una concentraCIón de ranchos Irregularmente dIstrIbuIdos, y 

alrededor de éstos, repartIdos por el bosque, una dISpOSI

clón de cabañas más humIldes agrupadas en aldeas cerca de 

los campos de mIlpa. 

De todo lo antes expuesto, la época precolonlal se caract~ 

rIzaba por: 1º} la tIerra era el prInCIpal medio de prod~ 

cIón, la cual era propIedad de la comunIdad, es deCIr que 

la propIedad de la tIerra se caracterIza por estar en fun 

cI6n soclal, y 2º} en su organIzación SOCIal, era una so

CIedad clasista, con el fenómeno de la esclavltud en desa 

rrollo. 
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2.1.2. Epoca ColonIal (1525-1821) 

Durante el período de la conqUlsta y la coloma, la estru~ 

tura agrarIa salvadoreña sufrió profundas transformacIones 

como resultado de las dIversas formas de tenenCIa que ado~ 

t6 la tIerra, debIdo a la ImpOSICIón de costumbres, Ideas 

y práctIcas de trabaJO dIferentes a los experImentados h~ 

ta ese momento; así mIsmo, se introdUJeron cambIos radica

le5, extraños y hóstiles al Indígena, tanto en la economía 

como en lo SOCIal y lo polítICO. 

La estructura Indígena de la tenencia de la tIerra en co

mún se modifICÓ como forma dOrnlnante, con la lntroducclón 

53 

de las nuevas institUCIOnes españolas como la lIencornlendall8/ 

por medIO de la cual las tIerras conquistaJas fueron dlS

trlbu1das, Incluyendo la repartIción de Indígenas para que 

trabaJaran forzosamente en benefIco del encomendero. 

Se destlnaron tIerras para el asentamIento de ciudades -

eJIdos -, las cuales eran un transplante del régImen español; 

otras para la producclón de cultIvoS de SubsIstenc1a, 11ami 

das comunales; el resto en poder de la corona conOCIdas co-

mo "realengas ll • 

8/ LlM, DAVID ALEJANDRO. IlManual de HIstoria Econálllca de El Salvadorll
, p~g. 65- "Por la 

-- enc:oTllenda, un grupo de fanuhares de mdIOs mayor o m::nor según los casos, con sus pro 
plOS caCIques, quedaba sanetIdo a la autorIdad de un español erlCClTEI1CIero. Se OO11gaba
d éste JuridicanaTte a proteger a los IndIOS que así le habían encarendaclo y a cUldar ele 
de su lnstruccIón rehgIOsa, con los auxIhos del cura doctrmero. f!dquirIr el derecho 
de beneflciarse con los servIClOS personales de los lndlOs para las dIstllltaS necesIda
oo.s del trabaJo y exIglr de- los mlSTOS el pago de dI versas prestaCIOnes ecorólllcaslI
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Con la IntroducCIón del ganado, por parte de los españoles 

les faCIlItó conqUIstar el control de la tIerra y modIfIca' 

SU tenenCIa, y dIO orIgen a las haCIendas ganaderas cuyos -

prlmeros titulas de propIedad llamados II SltlOS de estancIa ll 

muy raras veces mencIonaban el tamaño de la conceSIón y 

los llmltes apareclan descrItos en térmInos extremadamente 

vagos. Estos tltulos - dIce D. BrownIng - otorgaban el de 

recho a Introduclr un rebaño de ganado en determInada loc~ 

IIdad y no constItuían una conceSIón de la tIerra para pa~ 

toreo; pero Su InterpretacIón fue dada de conformIdad al -

Interés personal, lo que generó la apropiaclón de facto de 

la tIerra, dlcIdida por el número de anImales y por la su

perfICIe que hablan elegIdo para pastar. 

En el orden econóffilco. durante el periodo colomal •••. lila 

agrIcultura SJgu16 SIendo la base fundamental, amplIándose 

el cultIVO de los productos Indígenas prInCIpales. con la 

introdUCCIón de nuevos métodos e Instrumentos de produc

CIón (las bestIas de tIro y carga, el arado. etc.) e InI

CIándose nuevos cultIVOS (seda, c~ñamo. lIno, etc.) SIn

embargo. de acuerdo con el Interés del pals colonIzador y 

explotador, la prodUCCIón agrícola salvadoreña se recargó 

en uno o dos renglones (añIl. espeCIalmente) Inaugurándo

se así el carácter monocultlvlsta y monoexplotador que h~ 

ta la actualIdad conserva la economia naclOnal ll
• 9j 

ii 5AÜQN-, -1\Wl-E-, -cp-. -CIt.. Pág. 34 

54 



En un prIncIpio, los españoles centraron su atención al 

cultlvo del cacao, el cual se constituyó en el prlncIpal 

producto de exportaclón; la producción era realIzada por -

los Indígenas, prIncipalmente en tIerras comunales y eJId~ 

les, baJO la organlzaclón de los comerClantes españoles, 

qUlenes obtenían el producto a través del trabajo forzado 

de las trlbuso La explotaclón de este cultlvo tuvo su ma

yor auge - según Davld Brownlng - a flnales del slglo XVI 

y prlnclplos del slglo XVII. 

SImult~neamente al cacao se exportó b~lsamo, cuyas propIe

dades aromáticds y medlcInales ya eran conocldas en Europa; 

su producclón se realIzaba en forma slm11ar a la del cacao, 

pero no tuvo mayor auge debido a su escasa demanda y al 

sIstema utllIzado para su extraCCIón - a base de fuego-, 

lo cual conducía a la r~pida destruccIón de los bosques. 

El aumento de la producción de cacao en Venezuela y Guaya

quil, baJO control dIrecto de España, incidió en la dlsml

nucIón de la produccIón en El Salvador, lo que dIO lugar a 

IntenslfIcar la explotaclón de otros cultivos. 

Con el descrubrImIento de plantaclones de añIl en las tIe

rras conquIstadas, España dIrIgIÓ su atenCIón a la explot~ 

cIón de este cultIVO, el cual contaba con la creCIente de

manda de la IndustrIa textIl que se estaba desarrollando -
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en Europa y lilas españoles decldleron Que el modo más efI

caz de obtener un Incremento rápIdo del sumInlstro de añll, 

era dedlcarle tIerras proplas, emplear Indlos para su cul

tIVO, y VIgIlar su manIpulaCIón en mollnos especIalmente -

construldos para e11 o 1I..!l/ • Esto Vlno a consolldar el latl 

fundIo esclaVIsta y la haCIenda, como nuevas unIdades eco

nómlcas agricolas. 

Ante la neceSIdad de Incrementar la prodUCCIón por la cre

CIente demanda, se hacia necesarlO contar con mano de obra 

abundante, para laborar en las haCIendas y obrajes de añIl, 

lo cual entraba en contradlCCIón con el esquema anterIor -

de la encomIenda esclaVIsta. Para satIsfacer esta demanda 

de mano de obra se creó la InstItUCIón de los IImandamIen-

tos ll
, medlante la cual se obllgaba a pueblos enteros a tra 

baJar una parte del año en las haCIendas añIleras, pagánd~ 

les un pequeño salarla y baJO la amenaza de castIgos. 

Este cultIVO acentuó la neceSIdad de la propIedad sobre la 

tIerra, lo cual llevó a la elImlnaclón de propIedades comu 

nales. 

Durante esta mlsma época, la poblaCIón lndigena sufrIÓ pr~ 

fundos camblos en cuanto a la conformaCIón soclal, ... lI el 

régImen colonlal español hlzo que la poblaclón lndígena 
~-:-------
11/ BRCMNING, DAVID, (4). Clt. pág. 125. 
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q~ara completamente sometIda al conquIstador. Al lado de 

las formas de sometImIento económIco apuntadas (esclavItud, 

encomIendas) aparecen todas las formas de discrImInacIón -

socIal contra el IndIo que, de dueño y señor de sus tIerras 

y países, pasa a ser un parla mIserable, consIderado caSI -

un anImal, un generador de fuerza de trabaJo. Paralelamen

te y a pesar de todo, comIenza la mezcla de razas y con 

ella el aparecImIento del factor socIal, posIblemente el -

más Importante que deJó la colonIa El mestlzaJe ... ~/. Co 

mo producto de esta mezcla de razas surgen dIferentes gru

pOS étnIcos, que poco a poco van desplazando y extInguIen

do a la poblacIón Indígena, lo cual podemos observar en el 

cuadro SIgUIente· 

CUADRO Nº 1 
POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR, POR CATEGORIAS 

ETNICAS, AÑO 1807 

(No se Incluyen Sonsonate y Ahuachapán) 

CATEGORIAS POBLACION % 
--

Españoles 1.422 0.86 
CrlOllos 3,307 2.00 
Mestizos 87,722 53.07 
IndlOs 71 , 175 43.07 
Negros y mulatos 1,652 1.00 
Total 165,278 100.00 

Fuente. A.D. Marroquín, "ApreCIaClón socIológIca de la In 
pedenCla", CItado por C.A. Mollna Osegueda "Acumu 
laclón agríc~la y agrolndustnal". TesIs, pflg. 411. 

El DALTON, ~E. Op. CIt. pág. 37 
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Al flnal del periodo colonlal (1807) se hab1an conformado 

a~roxlmadamente 400 hacIendas añlleras, muchas de ellas con 

una extenslón de mll manzanas cada una, ocupando en total, 

más o menos un tercIO del terrItorIO colonIal, la poblaclón 

total ascendia a unas 200,000 personas de las cuales, unos 

5,000 eran crIollos y penlnsulares (grandes propIetarlos) y 

el resto, báslcamente, mIstlzoS e Indigenas 1l/. 

En cuanto a la organIzaclón pol1tIca de las tIerras conqul~ 

tadas, el papel realIzado por los goblernos munIclpales co~ 

formados por alcaldes y regIdores que asumIeron el rol de -

los anterIores Jefes de trIbus, fue parcIallzado a favor de 

las demandas de los españoles, muchos funclonarlos eran ha

cendados o comerclantes, lo que fortaleCIÓ más la desventa

Ja que las comunldades Indígenas tenían para que sus petI

CIones o reclamos fuesen atendIdos satIsfactorlamente. 

Esto puede observarse en la creaCIón y abuso de InstItUCIO

nes como el IIrepartIffilentoll o reglamento de trabaJo forzo

so, la II conflrmaclón de tIerras ll Instrumento utIllzado para 

legalIzar la propIedad de la tIerra, el cual se basaba en -

el método de "prescrlpclón" medIante el cual los derechos 

de propIedad se adqulrían por la tenenCla InInterrumplda de 

ésta, este concepto apllcado al lndígena que no conocía el 

concepto de propIedad prIvada o de títulos de la tIerra y 

13/ r1l.INA OSEGJEDi\, C.A., Op. CIt. pág. 40 
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donde lo que s1 comprendía era su derecho a usar y ocupar

la, proplcló el fraude y la usurpaclón, lncrementando las 

poslbllldades que los españoles tenían de legallzar con ti 

tulos de propledad cualquler tlerra que pudleran decomlsar 

a los lndlos. 

2.1.2.1. Modlflcaclón en la Estructura de la TenenCIa de -

la tierra 

Como se ha cltado anterIomente, antes de la conqulsta, no 

eXIstía la propledad prIvada sobre la tlerra, la cual se -

caracterlza por ser propIedad de la comunldad. 

A la llegada de los españoles y al descubrlr que esta re-

glón era rica en recursos ffilnerales, especlalmente en -

oro, el español VlO la poslbllldad de lucro personal, que 

ofrecían una tlerra fértll y sus habltantes y consIderó a~ 

bos aspectos en térmlnos de explotacIón. Esta vlslón sobre 

las poslbllldades de lucro, se expresó en nuevas formas de 

uso, colonlzaclón y tenencla de la tlerra. 

En prImera lnstancla, toda la tIerra conqulstada pasó al PQ 

der partIcular de los Reyes de España y se denomInó tlerra 

Realenga, sobre la cual el Rey eJercló su domlnIO a través 

de sus representantes o adelantados, dlsponlendo de la tIe
rra a voluntad y otorgando o desconociendo títulos. 
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Posterlormente, con el cultlvo extensIVO del añll y de 

otros productos agrícolas, así como con la IntroducGlón y 

explotacIón del ganado, se fueron modlfIcando las formas -

de tenenCIa de la tIerra. SI entendemos por tenenCIa "la 

forma de poseSIón o acceso que el productor tIene sobre el 

factor tIerra", las formas de tenenCIa que se deflnleron -

durante la colonIa fueron 14/ 

a) De poseSIón prlvada. Cuando su poseSlón es eJerclda -

lndlvldualmente, presentándose en las SIgUIentes moda-

lldades' 

I En propledad - cuando para su poseslón medía un -

acto JurídICO plasmado en un documento o título 

de propIedad. Su representacIón concreta es la -

haclenda o unIdad de explotaCIón y domInIO, de ex 

tenSIón conSIderable y dedIcada prInCIpalmente a 

la ganadería y cultlvo del añIl y en la cual se -

laboraba con fuerza de trabajO contratada y reSl

dente. 

II En colonato - conslste en el acceso, por parte del 

trabajador resldente en la haclenda, de una peque

ña parcela propledad del hacendado, la cual le era 

permltIdo cultIvar como parte total o parCIal del 

pago de sus serVlClos como trabaJador de la hacIe~ 

da. En esta tIerra, el colono sembraba productos 

14/ Estas conceptual1zaclOnes se han elaborado en base a la mforTl\3clón del capítulO !Ir de 
Davld BrownIng, op. CIt. 
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de SubsIstencIa como el maíz y frIJol, cría de p~ 

cas aves, cerdos y algunas vacas, para las neceSl 

dades InmedIatas de su famIlIa o para el lntercam 

blO o venta local. 

111 En arrendamIento - Este tIpO de acceso a la tIerra 

se daba cuando el Indígena resIdente en la haCIen

da, para tener derecho a cultIvar una pequeña par

cela, pagaba al hacendado una renta fIJa, canon o 

censo, la que podía abonarse en dInero o con parte 

de la cosecha. Los Indígenas que hacían de la tle 

rra baJo la forma de arrendamIento eran conocIdos 

como aparceros y cultIvaban en su parcela produc

tos de SubsIstencIa. 

IV De hecho - Se refIere a la poseSIón transItorIa de 

un trozo de tIerra, el cual era cultIvado con mIl

pa, SIn conoCImIento del dueño de la hacIenda. Es-

tos Indígenas llamados IIforasteros 11 cons-

truían sus cabañas, sImplemente con palos, cañas 

de maíz y hOJas, cuando eran descubIertos se les -

oblIgaba a pagar una renta o que trabajaran en la 

hacIenda. Normalmente se marchaban en busca de 

otro lugar. 

b) De posesIón ComunItarIa. Cuando su poseSIón es eJercI

da colectIvamente. Esta forma de tenenCIa de la tIerra 
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propla de la época precolonlal, se transforma y duran

te el periodo colonlal, aporta la modalIdad de poseSIón 

comunItarIa en propIedad, la cual se presenta en las 

formas sIgUIentes 

1 TIerras ecleslástlcas -constItUIdas por donaCIones 

que los hacendados hacian a las comunIdades relI-

glOsas, llamadas II cofradias ll
, a cambIO de mIsas a 

perpetuIdad por el alma del donante, o bIen, eran 

tIerras abandonadas que los sacerdotes reclamaban 

para sus cofradias. 

11 TIerras eJldales - eran las tIerras aSIgnadas por 

la corona a las munICIpalIdades con el propÓSIto -

de su estableCImIento como gobIernos locales. De

pendIendo de su uso o destIno tomaron dIferentes 

denomlnac Iones 

* 

* 

EJIdo propIamente o tIerra que podía arrendarse 

para uso personal 

Las dehesas o tIerra destInada para el pasto co 

mún del ganado, y 

* Las baldías, tIerra destInada para expanSIón fu 

tura. 

111 TIerras de resguardo - Se llamaban a las tIerras 

que cultIvaban las comunIdades eXIstentes con fInes 

de SubSIstenCIa y sobre las cuales la corona les r~ 
conOCIó el derecho de propIedad. TambIén se denoml 
naban tIerras comunales. 
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2.1.3. Epoca RepublIcana (de 1821 en adelante) 

A fInales del periodo colonIal, El Salvador era el mayor -

productor de añIl en el área centroamerIcana, lo cual pue-

de observarse en el cuadro Nº 2 

CUADRO Nº 2 

PRODUCCION DE AÑIL EN AMERICA CENTRAL 
PERIODO 1783 - 1792 

(En llbras) 

San Salvador 

León 

Guatemala 

Comayagua 

Total 

8,943,334 

443,194 

313,936 

121,336 

9,721.800 

Fuente. JUARROS, A. "StatIstIcal and commerclal hIstory of 
the kwgdom of Guatemala ll cItado por DaVId Brm'lnIn. 

Op. cIt. pág. 127 

Esta produccIón era comercIalIzada por los grandes product~ 

res salvadoreños, qUIenes la exportaban a las compañias ca 

mercIales de la cIudad de Guatemala y CádlZ, estas casas ca 

mercIales se apoderaban del mayor excedente al comercIalI

zarlo con el resto de Europa. 

Estas trabas comercIales y los altos Impuestos que cobraba 
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España, aunando al pago de los dIezmos a la IglesIa, gene

raron fuertes contradlccIones entre los productores locales 

y la metrópoll, orlgIn~ndose los mOVImlentos IndependenCIs

tas que llevaron a los añIleros al poder, dentro de los cua 

les fIguran algunos de los prIncIpales Impulsores de la In

dependencIa polítIca, según se detalla en el cuadro Nº 3. 

CUADRO Nº 3 

64 

HACIENDAS PROPIEDAD DE IMPULSORES DE LA INDEPENDENCIA 

U[LCACION NCM3RE DE LA PROPIED,lID PROPIEJAAIO ~UPERFICIE EN HECTAAEA 
-------f-------.----- ¡ ----

Sa l Salvador 
Sa I Salvador 
Sci I Sal vador 
Sal) Salvador 
up _co 
Za- atecoluca 
Za: atecoluca 

Hda. Buenav 1 sta José Matfas D:lgado 1.074 
Hda. Ichanquezo Manuel José k'ce 1,074 

Hda. San Lucas Manuel José k'ce 2,818 

Hda. San DIego Manuel José k'ce 671 

Hda. San Lucas Manuel José k'ce 3,578 

Hda. Jalpongulta José Sureón Cañas 1,208 

Hda. San AntOniO Juan VlCente VIllacorta 7fIJ 

u .... llután Hda. San Lucas Juan Vlcente Vlllacorta 626 

C
,¡e".aPán_ Hda. PaJonal ISId~ tteréldez 3,082 ___ _ 

I u : AL 15 , 611 
_ _ _ ______________________ --1-_____ _ 

FU.nte. Humberto Velásquez, "Estructura de clases en El Salvador a flnes 
de la colonla", cltado por Roque Dalton, Op. Clt. pág. 47 (orlg~ 

nal en caballer1as) 



El logro de la IndependencIa de centroamérlca del rl0m1110 

español en 1821, y la constItucIón de El Salvador (omQ Re

públIca en 1839, constltuyen hechos generados por ~ expa~ 

sl6n del slstema capltallsta Europeo a prlnClplOS Jel 31-

glo XIX, en su fase competltIva y manufacturera 

Durante esta época, se adoptaron polítlcas llbree, 1~ls~as -

que expresaban la práctIca de un comerClo SIn tra ~3 ~~ra -

los flUJOS de bIenes manufacturados hacIa los paí,~s pcrIf! 

rICOS y de materlas prlmas, metales preClOSOS y p Jduc: os 

agrícolas haCIa los países del centro. 

Estas clrcunstanclas proplclaron cambIOS en la com ,oslcl6n 

de Intereses de los grupos de poder del área cent' JamerlCa

na, orIgInándose una serle de mOVlmIentos polltIc0S que te

nían como propósIto, abolIr las restrlccl0nes de 13 leglsl~ 

clón mercantll española y posterlormente para El ~ l!VJJor, 

ellmlnar la subordlnaclón económlca de Guatemala, 3 fln de 

gozar de la lIbertad comercIal y asi ~xpandlr las ~xporta

Clones de sus productos agrícolas, cbrlendo nuevo: mercados 

en Europa y Estados Unldos de Amérlca. 15/ 

Con la lndependencla se ellmlnaron las trabas al libre co

merCIO", dando InlClO a las relaclones comerclale: dIrectas, 

15/ BRa-.NH'G, DAVID. ~. CIt. cap. IIT 
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especIalmente con Inglaterra, que era el l'Iayor consumIdor de 

añd. con lo cual la demanda de este producto aumentó. HEl 

CUltIVO Y manufactura de esta planta. sobrevlvIeron a la -

profunda decadencIa que habla sufrIdo al fInal del periodo 

colonIal y se restableCIeron hasta el extremo de que en 1860, 

su producclón sobrepasaba en más del doble de la que alcanza 

ba toda la reglón de AmérIca Central en 1793, el año cumbre 

de la producclon colonIal. Hasta 1875. contlnuó slendo el 

el producto de exportaclón mas valloso del paisl~~1 

Este hecho aceler0 Id ellmlnaclón de tlerras comunales para 

expandlr las areas cultlvadas y dIsponer de mas mano de obra 

llbre. Este proceso fue ~allzado por los hacendados en for

ma vIolenta, utlllzando el aparato de poder local. 

IICon el auge en la explotaclón de añll, se dlo la artlcula

cl6n de El salvador en el mercado lnternaclonal, se amplIa

ron las relaclones comercIales y se obtuvo los prImeros 

préstamos propIcIando la monetarlzacl6n de la economía y el 

apareCImIento de las prImeras relaCIones capltallstas de 

producc 16n 11.12/ 

La ImportancIa del añIl como producto de exportacIón, se -

mantuvo hasta medIados de la década de 1870, periodo a par

tlr del cual, la demanda InternacIonal de este producto 
----------------.1Y BROOING, DAVID, ~. CIt. pago 251 
17/ ESPHW ... , F.A., Y otros. liLa dlverslflcacl6n agricola Un lnstrurento para dlneJT1lzar el 
- sector agropecuarlO de El Salvadorll

, Facultad de C.C.E.E., UES, 1987, pág. 7. 
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dlsmlnuyó, debldo al apareclmlento de nuevas áreas de produ~ 

cIón en ASla y por el descubrImIento de productos qu1mlcos -

slntétlcos que Vlnleron a sustltulr a los colorantes natura-

les. TambIén se da en este periodo, el proceso de SUStItU-

Clón de añIl por café, cultlvo que vendr1a a constltulrse en 

el prIncIpal producto de exportacIón hasta nuestros d1as. 

Este proceso podemos observarlo en el cuadro slgulente" 

CUADRO Nº 4 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AÑIL Y DE CAFE 

(Dólares U.S.) 1864-81 

AÑOS AÑIL CAFE 

1864 1,129,105 80,105 

1870 2,619.749 663,347 

1875 1,160,700 1,673,157 

1881 1,470,300 2,909.195 

1891 892,092 4,806.428 

Fuente Brownlng, DavId, Op. CIt. pág. 271 

Como se ha cItado anterIormente, con la crISIS del añIl, el 

café se convlrtló en el prInCIpal producto de exportac16n, 

II producto con el que El Salvador se Integrar1a a la DIvIsI6n 

InternacIonal del TrabaJo a fInales del SlgJO XIX, lo cual 

IncIdIria en su desarrollo posterlOr. II.!.§./ 
-------
18/ f'iE'!JIVAR" RIlfAEL. "Acll1ll1aCI6n orlgmarla de Capltal y desarrollo del capItallsro en El 
- Salvüoor , pago 34. 
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Al lncorporarse El Salvador al Mercado Internaclonal con el 

café, se centró la atenc~ón en el cultlvo de este producto, 

para lo cual fue necesarlO ellmlnar las barreras que obsta

culIzaban su desarrollo, por lo que las prImeras medIdas 

que se tomaron fueron elImInar las formas colectIvas de pr~ 

pIedad con lo que se dIO una mayor concentracIón. 

2.1.3.1. Ellmlnaclón de las Formas Colectlvas de Propledad 

Con la IncorporacIón de El Salvador al sIstema capltallsta 

mundlal por medIO del café y dada la necesIdad de crear las 

condIcIones necesarIas para su cultIVO (es un cultIVO perma 

nente, requIere grandes InverSIones de capItal, tecnologia 

avanzada, abundante mano de obra, tIerra fértIl y cllma 

frío), los cafetaleros que ya constltuían la clase domInan

te, utllIzaron el poder del Estado para llevar a cabo el 

proceso de extlnsIón de las tlerras comunales y eJldales. 

"Como Slempre que el capltal se enfrenta por prlmera vez con 

relaclones que contradlcen su necesldad de explotacIón y cu

ya superacIón no sucedería más que lenta y gradualmente, el 

capltal apela a la fuerza del Estado y la pone al serVlClO -

de la exproplaclón vlolenta que crea el necesarlO proletarlo 

11 bre. .. 1119/ 
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Dentro de las prInCIpales medIdas que se tomaron, con el pr~ 

pÓSIto de ellmlnar las formas colectlvas de propIedad, tene

mos las SIgUIentes 20/ 

a) Decreto de dlclembre de 1856, establecfa que la condlclón 

IndIspensable para adqUIrIr una parcela de tIerra era que, 

por lo menos, dos terCIOS de ella debían dedIcarse al cul 

tlVO del café. 

b) Acuerdo gubernatIvo de septIembre de 1858, estIpulaban -

que cualquIer persona que tUVIera un terCIO de su tIerra 

plantada de café, podía sollcItar ser dueño en lugar de 

arrendatarIO, mIentras que los que no habían plantado ca 

fé, perdían todo derecho de reclamar la propIedad. 

c) PrImera Ley de ExtIncIón de EJIdos decretada en 1860, 

con ella se InICIa la expropIaCIón y dlvIsIón de la pro

pIedad comunal. 

d) Ley de extIncIón de comunIdades, decretada a prInCIpIOS 

de 1881, en el preámbUlO de esta ley se establecía que 

liLa eXIstencIa de tIerras baJo la propIedad de las comu

nIdades ImpIde el desarrollo agrícola, estorba la Clrcu-

laClón de la rIqueza y debIlIta los lazos famIlIares y 

la IndependenCIa del Indlvlduo. Su eXIstencIa contrae

ría los prInCIpIOS económICos y SOCIales que la repúblI

ca ha adoptado ".?..Y 

20/ BRCNINING, DAVID, ~. CIt. Cap. III 
21/ BRO,JNING, DAVID, ~. CIt. pág. 
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BásIcamente, esta ley ordenaba al admInlstrador de cada 

comunldad, dIvldIr la tIerra comunal entre los mlembros 

de la mlsma, qUIenes pasaban a convertlrse en propleta

rIOS de la zona que ocupaban. 

Con esta ley no se dIO lo que realmente se pretendía, es 

declr, convertlr a los comuneros en propletarlos, ya que 

en la práctlca, las tIerras fueron apropladas por los ca 

fetaleros y terratenIentes. 

e) Segunda ley de extlncIón de EJIdos munIclpales, decreta

da en mayo de 1882, cuyo espírItu y alcances se pueden 

desprender del segundo conslderando "2º Que uno de esos 

prlnclpales obstáculos es el slstema eJldal, por cuanto 

anula los benefIclos de la propIedad en la mayor y más -

Importante parte de los terrenos de la Repúbllca, que se 

hallan destInados a cultlvos de ínfImo valor o abandona 

dos del todo, por lo precarIo del derecho de sus poseed~ 

res, mantenlendo a éstos en el alslamlento y la apatía -

e lnsenslbles a toda meJora"22/. El propÓSIto princIpal 

de esta leyera rematar la propledad comunal que subsls

tía. 

Cuando la ley menClona la mayor y más lmportante parte -

de los terrenos de la Repúbllca, se refIere a las tlerras 

ubIcadas en la Meseta Central, donde se ubIcaron los 

22/ LUNA, DAVID ALEJf-\NDRO. Q:>. Clt. pág. 183 
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los mayores asentamIentos de poblacIón y por conslgule~ 

te, la concentracIón de eJIdos y comunIdades, y las tl~ 

rras más aptas para el cultIVO del café, por sus condI

CIones clImatológIcas y de calIdad de la tlerra (ver -

anexos mapas Nº 1 Y 2), por lo tanto esta zona fue la -

más afectada. 

f) Decreto de 1893, consIderando las complIcacIones legales 

que habían Impedldo la aplIcacIón completa de la ley de 

1882, con este decreto se establecIó que no era necesarIO 

presentar prueba de derecho prImarIo para la conceSIón de 

título por el gobIerno. 

g) Ley de tltulaclón de terrenos rústlcoS decretada en 1897, 

con ella se ordenó a los alcaldes, vender la tIerra común 

que prevalecía tan pronto como fuera pOSIble. 

Estas leyes, leJos de benefIcIar a los que por derecho de p~ 

seSIón les correspondían las tIerras afectadas, Vlnleron a -

separarlos de sus medIos de SubSIstencIa, como lo afIrma 

Browmng. "Fuese éste o no el fIn que se perseguía, los Prli!. 

clpales benefIcIarlos de estas leyes nuevas fueron los terr~ 

tenientes más adInerados, con serVICIOS de abogados que con

trataban y oportunldades de sobornar a los alcaldes, para que 

regIstraran sus reclamacIones, pudIeron explotar así la sltua 

CIón para sus propIOS fInes y adqulrlr las tIerras comunes 

que necesitaban para sus cafetales."23/ 

23/ BROt.NING, DAVID, QJ. Clt pág. 347 
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• 
Además de la leglslaclón anterlor, se dlctaron decretos y l~ 

yes que VInIeron a complementar el proceso de concentracI6n 

de tIerras, y a regular el uso de la mano de obra desplazada 

tales como IIl ey contra la vagancIa" estableClendo las IIhabI-

IItacIones ll
, o reclutamIento forzoso de campesInos para tra-

baJar en la recoleccIón de la cosecha cafetalera ll 24/ y la 

creacI6n de la II po llcía agrícola ll
• Con éstas se obllgaba a 

que los trabaJadores se Incorporaran en la produccI6n del ca 

fé. 

Las leyes antes CItadas, se adoptaron con el prop6sIto de 

asegurar y a un costo mínImo, la mano de obra permanente y -

temporal que requería el cultlvo del café, las cuales se Im

plementaron baJO un alto grado de coaccI6n, con la partIcIp~ 

cI6n de las InstItucIones mIlItares que se crearon para tal 

fIn. 

2.1.3.2. ConcentracI6n de la propIedad de la TIerra y Formas 

de TeneCIa 

El cultIVO del café traJo conSIgo, la reorganIzacI6n de la -

estructura agrarla del país, ya que a dIferencIa del añIl, -

el café necesIta de tIerras claSIfIcadas como aptas para su 

cultIVO. 51 con el añIl se había despoJado al lndígena de -

las tIerras de la llanura, con el café se despOJan de las 
tIerras altas de suelos orgánlcos de valles y montañas. 

24/ TORRES RIVAS, EDElBERTO IIInterpretacI6n del desarrollo SOCIal CentroéIrerlcanoll EDLCA 
pág. 75. 
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Para defInIr las fincas cafetaleras, se despoJó a las comu

nIdades Indígenas en un proceso r~pIdo e InInterrumpIdo que 

consolIda la propIedad prIvada, cre~ndose as! una nueva cla 

se socIal alrededor de la cual se aglutlnaria el poder econ 

nómICO y politICO de la RepúblIca. 

Durante todo este proceso, se ha Ido constItuyendo la actual 

propIedad de la tIerra salvadoreña, a partIr de las comunld~ 

des Indígenas, pasando por su abolICIón hasta llegar a con

vertIrse en grandes unIdades de explotacIón, Junto a las cua 

les SubSIsten multItud de pequeñas unIdades o parcelas que -

nI SIqUIera producen lo necesarIO para la sobrevIvencIa famI 

llar. 

La concentracIón de la tIerra y las formas de tenencIa prev~ 

leClentes en El Salvador, hasta antes de la reforma agrarIa 

Implementada en 1980, se anallzar~ tomando como base los da

tos proporclonados por el tercer censo nacIonal agropecuarIo 

de 1971. 
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CUADRO Nº 5 

SUPERFICIE TRABAJADA Y NUMERO DE EXPLOTACIONES 
SEGUN TAMAÑO DE LA EXPLOTACION, EN HECTAREAS 
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ESTRATOS Nº DE EXPLOTACIONES ESTRLCTURA EN SUPERFICIE ESTRLCTURA EN 
% TRJ1BAJIIDA % 

Menores de 9.99 250,539 92.5 393,782.0 27.1 

De 10 de 49.99 16,150 6.0 342,429.7 23.6 

D2 SO a 99.99 2,238 0.8 154,164.1 10.6 

De 100 a 499.99 1,739 0.6 342,877 .6 23.6 

De 500 Y más 202 O. 1 218,640.9 15.1 

TOTALES 270,868 100.0 1,451,894.3 100.0 

FUENTE: Elaborada en base a datos del Tercer Censo NaCIonal AgropecuarIo 

1971, DIGESTYC 

De acuerdo al cuadro anterIor, el número de explotacIones 

menores de 10 hect~reas, era de 250,539 que representaban 

el 92.5% del total, las cuales cubren 393,782.0 hect~reas, 

que equIvalen al 27.1% de la superfIcIe total trabaJada. 

Por otro lado, las explotacIones de m~s de 100 hect~reas 

suman 1941, constItuyen el 0.7% del total y concentran 

una extenslón de 561,518.5 hect~reas, equlvalente a 38.7% 

del total. 



Lo anterlor demuestra el alto grado de concentraclón de 

la tlerra, lo cual es el resultado de un largo proceso de 

extlnslón de tlerras comunales y eJldales que tlene su -

orIgen en la época colonIal, y que ha proplclado paralel~ 

mente una alta concentracIón del Ingreso y en consecuen

cIa, la marglnallzaclón socIal del productor dIrecto de -

la cosecha agr1cola, es decIr, el campeslno. 

La tenenCla de la tlerra, tal como se deflne en el Tercer 

Censo NacIonal AgropecuarIo de 1971, ésta se entenderá ca 

mo la IIforma baJo la cual el productor opera la explota

cl6n ll
, encontrándose dIferentes formas de tenencIa, delI

mItando cada una de ellas, los derechos que tIene el pro

ductor para el uso de la tIerra. 

En el país eXlsten dlferentes formas de tenenCla de la tle 

rra, que va desde el propletarlo llbre de gravamen, que -

tlene la mayor llbertad en el uso del suelo, hasta los 

aparceros y arrendatarlos que no dIsponen de segurldad y -

establlldad en su uso. 

Entre los extremos menclonados, se encuentra una varledad 

de formas de tenencIa, como los arrendatarlos slmples o 

con promesa de venta, colonos, medleros y otros. 

75 



Según el censo, las prIncIpales formas de tenenCIa en El -

Salvador, son las sIguIentes: 

a) En propIedad. Aquella sobre la cual el productor tle

ne tItulo de su propIedad 

b) En arrendamlento con promesa de venta. Aquella sobre 

la cual, el productor ha formalIzado un contrato de -

compra-venta, amortIzando su valor medlante cuotas pe

r16dlcas. 

c) En arrendamiento sImple. Aquella por la cual, el pro

ductor paga por el uso de la tIerra con dinero, espe

CIe (producto) o con ambos. 

d) En propiedad y arrendamlento Simple. Forma de tenen

CIa mlxta, en la cual se operan dos o más terrenos, 

slendo por lo menos uno de ellos en propiedad y el 

otro en arrendamIento SImple 

e) En colonIa. Aquella que es trabaJada baJo las slgule~ 

tes condICIones. 

1- El productor reSIde de manera permanente en una 

propiedad rural y no paga por la vlvlenda 

11- Que reclbe del propIetario o admInIstrador de la 

propledad, una o más parcelas, cualqUIera que sea 

su tamaño, para trabaJos agrícolas. 

111- Que en compensaCIón a lo anterIor, trabaJa en be 

nefIcIo de la propIedad, o bIen, entregue parte 

de las cosechas. 
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f) GratuItamente o en arrendamIento sImple. Forma de te 

nencIa mIxta en la cual se operan dos o más terrenos, 

SIendo por lo menos uno de ellos gratuItamente y el -

otro u otros en arrendamIento sImple. 

g) En otra forma. Incluye las no comprendIdas en alguno 

de los reglmenes de tenencIa anterIores, tales como 

las trabaJadas gratUItamente, suceSIones, fIdeIcomISOS, 

lltlglOS, etc. 

Para apreCIar las formas de tenenCIa de la tIerra, según -

número de explotaCIones y superfIcIe trabaJada, podemos -

ver el cuadro slgulente. 

CUADRO Nº 6 
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NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE POR REGIMEN 
DE TENENCIA - 1971 

TENENCIA Nº EXPLOTACIONES % SUPERFICIE % 
(Has.) 

- --1- ---

En propIedad 108,014 39.9 1,105,394.5 76.1 

En arrendamIento sImple 76,256 28.2 104,662.3 7.2 

En arrendamIento c/pro-
mesa de venta 4,408 1.6 13,823.9 1.0 

En colonIa 17,018 6.3 10,290.4 0.7 

En prop. y arrend. sImple 36,345 13.4 133,587.8 9.2 

Otras formas 28,827 10.6 I 84,135.4 5.8 
--1---------- -

I TOTAL 270,868 100.0 I 1,451.894.3 100.0 
-

FUENTE Elaborado en base a datos del tercer censo nacIonal agropecuarIO 
1971, DIGESTYC 

81 BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADDR 



Como puede apreclarse, de las 270,868 explotacl0nes cens~ 

das en 1971, el réglmen de tenenCla predomlnante era el 

de propiedad (39.9%), el cual representó el 76.1% de la 

superflcle trabaJada (1,105,394 5 has.) 

La claslflcaclón que sigue en lmportancla es la de arre n

damlento slmp1e, de las cuales el 28.2% de las exportacl~ 

nes corresponden a esta categoría, y cubren una superfi

ele de 104,662.3 hectáreas, equlvalentes al 7.2% 

En base a lo planteado, se concluye que en El Salvador, 

antes de ernltlda la ley Báslca de Reforma Agrarla, eX1S

tía una alta concentraclón de propiedad sobre la tlerra 

ror la eXlstencla de grandes propledades en manos de un 

reducldo número de propletarios, mlentras que un gran nú

mero de propletarlos poseían una peque~a porclón del te

rrltorlO agricola. 

Así mlsmo, las formas predomlnantes en que estaba slendo 

trabaJada la tlerra, era en propiedad y arrendamlento Sl~ 

ple, producto del desarrollo de la agricultura capltalls

ta 

Esta sltuaclón ha constltuldo el prlnclpa1 obstáculo al 

desarrollo del sector agropecuarlo, sobretodo a 10 re1atlvo 
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a la dlversIflcaclón de la producclón, lo cual es ~n (_~

mento fundamental en el desarrollo de la agrolndustrl~, -

ya que la generalIdad de los grandes propIetarIos I , 1(n 

do uso extenslVO del recurso suelo y mano de obra l el,. J -

se dedIcan a la produccIón de bIenes "agrolndustr 

tradlclonales, destlnados a la exportacIón, es de,_l . 3Té, 

algodón y caña de azúcar. 

La producclón de estos blenes, ha permltIdo a los ~l'd }es 

productores detentar el poder económICO y politlc:, y ~l -

aprovechamlento de los recursos flnanCIeros, tec' -l ~ .:~s 

y de Infraestructura, lo cual les ha generado gra des : xce 

dentes económlcos, que no se han relnvertIdo en el mI:~O 

sector slno que, han SIdo transferldos al sector f:n~~:le

ro, Industrlal, comerclal, serVlCIOS y para la ex~cr~ cl6n 

de blenes suntuarIoS; hecho que ha restrIngIdo 1" e\ lu

clón del sector en forma dlnámIca y Que a la vez t J U-~El~ 

do prOfundas contradlcclones en las fuerzas productl\LS. 

Por otro lado, la eXlstencIa de un gran número de pequeñas 

explotacIones, ublcadas en su mayoria en tlerras de baJa -

calldad, tamblén constltuye un obst~culo al desarrollo de 

la agrIcultura, por cuanto no permIte la tecnlflcacl6n de 

la prodUCCIón, dlfIculta la aSlstencla técnlca, se dlflcul 

ta su acceso al crédIto y a una adecuada comerclallzacIón. 
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Además, no pueden dedlcarse a otros cultlvos que no sean 

los de subslstencla, lo cual a su vez, ha contrarrestado 

los poslbles camblos en la estructura productIva. 

La explotaCIón de la tIerra no trabaJada en propledad, -

constItuye otro de los obstáculos al desarrollo de la 

agrIcultura, ya que los arrendamlentos generalmente son -

para periodos hasta de un año, hecho que Implde la explo

taCIón de cultIVOS de CIclos vegetatIVOS mayores de un -

año, la dIversIfIcacIón de la prodUCCIón y el empleo de la 

técnIca, espeCIalmente cuando son necesarIas fuertes Inver 

SIones para el meJoramIento del suelo. 

En resumen, podemos deCIr que con la consolldaclón del mo

delo agroexportador, se da el desarrollo unIlateral de la 

agrlcultura, alrededor de los productos tradlcIonales de 

exportaCIón, dando orlgen al monocultlvlsmo, dualldad en 

las formas de producclón en la agrIcultura, y acentuaCIón 

de la dependencla del pais del sector externo para fInan

Clar las actlvIdades económIcas. 

2.2. Concepto de Agrolndustrla 

El térmlno agroIndustrla, se aSOCIa generalmente por una parte, con la In 

dustrIa en un mayor o menor grado de elaboraCIón, como tambIén con la 
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agrIcultura que es de donde prOVIenen las dIstIntas materIas prImas n~ 

cesarlas para el proceso industrIal. En tal sentIdo, es necesarIO par

tIr de conceptos que permItan estudIar la agrolndustrla como un SIstema 

Integrado, de grandes sectores económICOS como lo son el agrícola y el -

IndustrIal. 

De acuerdo a lo anterIor, la agrolndustrla puede defInIrse a nIvel de su~ 

sector económlco, lo cual lleva a conslder~rsele como un SIstema agrol~ 

dustrlal, y por otro lado, la agroIndustrla como actIVIdad económIca, es 

declr, en su etapa de elaboracIón. 

Con el propÓSIto de IdentIfIcar las actIVIdades comprendIdas en el térm~ 

no lIagro-lndustrlall, como un SIstema Integrado, deflnIremos a la agroln

du strIa, como la defIne James E. AustIn, en su obra An~llsls de Proyec

tos Agrolndustrlales: IIEs un slstema que abarca todas las personas e In~ 

tltuclones que se ocupan en las actIvldades relaCIonadas con la produc

clón, transporte, almacenamIento, fInanCIamIento, comerCIalIzaCIón y re

gulaCIón de los productos alImentarlOS y de fIbras vegetales ll 

L2 defInICIón anterlor, conlleva la concepCIón de un SIstema agrolndus

trI al y dentro de tal esquema, el mlsmo autor ldentlflca en el slstema -

tres componentes· 

a) Un operatIVO, constltuldo por agrIcultores, transportIstas, alma

cenIstas, elaboradores y dIstrIbUIdores que se encargaran de la -
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manlpulacl6n del producto báslco fíSlCO, a medlda que pasa por to

da la cadena comerclal de la explotacl6n agrícola hasta el mercado 

flnal. 

b) Un segundo componente llamado de apoyo, donde se hallan proveedo

res de explotaCIones agrícolas, las InstItUCIones fInanCIeras y -

los centros de lnvestlgacl6n que aportan los resultados de sus ac

tlvldades a los operadores del slstema. 

C) Un grupo denomlnado coordlnadores, conformado por el Goblerno, co~ 

tratlstas, mercados futuros y asoclaclones lndustrlales que lnte

gran las dlversas fases del slstema de producclón de artículos con 

orIgen en el sector de la prodUCCIón prlmarIa renovable 

Desde un punto de vlsta mIcroeconómlco, la lndustrIallzaclón de productos 

agrícolas comprende desde labores sumamente sencIllas hasta procesos de 

transformaclón bastante compllcados. En algunos casos cae dentro de ca

tegoría de agroIndustrla, ya sea el SImple secado al sol de productos -

agropecuarIOS, o blen la converSIón del producto en un bIen dlstInto del 

orlglnal, con una utllIzacI6n más amplIa de los factores productIVOS. 

Las agroIndustrIas son esenCIalmente operaCIones de transformacl6n de las 

materIas prImas orIgInadas en el sector de la prodUCCIón agropecuarIa, y 

por consIgulente, representan solo un componente del SIstema o compleJO 

agrolndustrlal más ampllo, que abarca toda la cadena comerCIal desde la 

obtenclón de la materla prlma agropecuarla, hasta el consumldor flnal 

del producto transformado. 
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Dada la extensa vanIedad de productos agropecuarIOS, cuyas característI

cas son totalmente dIferentes y que pueden destInarse al uso alImentarlO 

O no alImentarlO, resulta dIfíCIl encontrar un concepto que comprenda a 

todas las actIVIdades y/u operaCIones que puedan conslderarse como agro

lndustrla. 

De manera general, James E. AustIn, defIne a la agrolndustrIa como 11 •••• 

una empresa que elabora materlas prlmas agrícolas, entre ellas, los cultl 

vos superflclales y arbóreos y los productos ganaderos ll
• 

De acuerdo al concepto antes referldo, la agrolndustrla supone la trans

formaCIón de materIa prIma de orlgen agropecuarlo, en tal sentIdo y de -

acuerdo al grado de transformacIón, la agrolndustrla puede conslderarse 

como. toda actIvldad productIva que utlllza una elevada proporcIón de ma

terla prlma de orlgen agropecuarIO, a la cual se le apllcan los prlmeros 

procesos de transformaclón orlglnando así, productos flnales, lnterme

dIOS y subproductos de la materla prIma orIgInal. Los prlmeros procesos 

que requleren los subproductos, se conslderan tamblén como agrolndustrla, 

dado que los subproductos no han SIdo obJeto de procesamIento (ver gráf~ 

ca NQ 1). 
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MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS --+ 

I 
ELABORACION 
AGRO INDUSTRIAL 
(Pr:ureros procesos) 

ir 

SUBPRODUCTOS 

Bagazos y otros resI
duos 

"'" F" 

~ .. 

tH<;f\r 1 \"U I~" I 

PRODUCTO FINAL 

Jugos, VInos, concentra 
dos, aceItes, manteca,Ertc. 

PRODUCTO 
INTERMEDIO 

HarInas, fIbras, cueros 
curtIdos, maderas ase-
rradas, etc. 

, 

ELABORACION 
AGROINDUSTRIAL 

Harma de sangre, harl 
de huezo, tableros de 
fIbra, etc. 

"lI" 

ELABORACIOON 

----
INDUSTRIAL 

¡---.. DEMANDA FINAL 
(procesos pJsterlOres) 
Pan, teJ Iros, zapatos 
nuebles, etc. 



2 3. Claslflcaclón de las Agrolndustrias 

EXlsten varlOS crlterlOS para claslflcar las agrolndustrlas, James E. 

Austln, las claslflca según el nlvel o grado de elaboraclón dela materla 

prlma de que se trate. Según esta claslflcaclón, el grado de elaboración 

puede varlar desde la actlvidad de limpleza y claslflcación de manzanas, 

(lasta la mollenda de arroz y la cocclón, mezcla y alteraclón quínncapara 

obtener un producto allmentarlo vegetal flbroso. La claslflcaclón de las 

)Jrolndustrlas de acuerdo a este crlterlo, podemos observarla en el cua

Ql'O N2 7 

0tro crlterl0 utlllzado para claslflcar las agrolndustrlas es aquel que 

: ' basa en el orlgen de la materla prlma que se va a procesar. De acuer

') a este crlterlo, las agrolndustrlas se claslfican en: 

rluRICOLAS: 

r'tCUARIAS: 

FuRESTALES: 

PESQUERAS: 

Utlllzan báslcamente productos agrícolas como materla 

prlma. V.gr. café, algodón, caña de azúcar, cereales, 

frutas, hortallzas, etc. 

Utlllzan principalmente, productos de orlgen anlmal. 

V. gr. carnes, pleles, huevos, mlel, etc. 

Agrupa las agroindustrias que utll1zan materla prlma 

de orlgen forestal. V. gr. aserraderos, fábrlcas de 

tableros, papel, etc. 

Se reflere a las actlvldades que utllizan báslcamente 

materla prlma orlg1nada en la pesca marlna o contl

nental 
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A su vez, por su destlno, las agrolndustrlas pueden claslflcarse en 

TRADICIONALES 

NO TRADICIONALES 

Reflrléndose estas al procesamlento de los productos 

destInados a la exportacIón. V. gr. Café, algodón, 

azúcar. 

Aquellas que procesan otros productos agr1colas y -

que son consumldos lnternamente. V. gr. hortalIzas, 

especIas, etc. 

86 



87 

CUADRO No. 7 

CLASIFICACION DE LAS AGRO INDUSTRIAS SEGUN NIVEL DE ELABORACION 

N I V E L E S 

1 II III IV 
TIPOS DE ACTIVIDAD DE ELABORACION o 

Llmpleza Desmontado Cocción T extu rl zado 

Claslflcaclón Mollenda Pasteurlzado Alteraclón Químlca 

Corte Enlatado 

Mezcla Desh,drataclón 

Congelaclón 

I TeJeduría 

Extracclón 

Ensamblado 

PRODUCTOS REPRESENTATIVOS 
r-

Frutas Frescas Cereales Productos Lácteos Al,mentos Precoc,dos 

I Hortallzas Frescas Carnes Salsas Productos Vegetales 

Huevos Especles Frutas Textun zados 

Yute Hortalizas 

Piensos Carnes 

Algodón Ace,tes 

Madera r'~ueb les 

Caucho Azúcar 

Text,les 

---
Prendas de vestlrl 

FUENTE: AUSTIN, JAMES E., "Anállsis de Proyectos Agrolndustriales" Instituto 
ae Desarrollo Económico del Banco Mundial. Pág. 16. 
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2.4. CaracterístIcas de las AgroIndustrIas 

Se presentan a contlnuaclón, algunos aspectos que caracterlzan a la agro 

IndustrIal,y que la presentan como una actlvldad económlca muy lmportan

te en la tecnlflcacIón del sector agropecuarlo, y como un elemento para 

lograr el desarrollo económlco de un país. 

A) UtIlIzan una elevada proporclón de materlas prImas de orlgen agro

pecuarlo, añadlendo la prImera parte del valor en el proceso de -

transformaclón de las mIsmas. 

b) Generalmente requIeren una menor InversIón de capItal en relaCIón 

con las demás lndustrlas, y sus requerImIentos de mano de obra ca-

lIfIcada son menores 

, e) La mayor parte de las agroIndustraIs, proporclonan poslb~IIdades -

de Integraclón económlca, lnduclendo con ello una expanslón de las 

actlvldades productlvas, tanto en la produccIón de blenes Interme

dIOS para la actIvIdad lndustrlal, así como ampllando la demanda -

de una varledad de productos agropecuarlos. 

d) La actIvIdad agroIndustrIal se constltuye en una amplIaCIón del 

mercado para productos agropecuarIos, garantlzando en gran medIda, 

un mercado más estable y seguro. 

e) La agrolndustrla es una fuente generadora de empleo, especIalmente 

contrIbuye a alIVIar el desempleo rural, lo cual es característIco 

de los paises. 

f) Contrlbuyen a mejorar la SItuacIón de la balanza de pagos, medIante 

la obtención de dIvlsas por la exportaclón de productos procesados, 
así como por el ahorro por la sltuaclón de lmportaclones agricolas 
por producclón local. 
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2.5. Orlgen de la Agrolndustrla e IndustrIa en El Salvador 

Con la explotacIón del añil, se dIO la artIculacIón de El Salvador en el 

mercado InternacIonal, ampllandose de esta forma, las relacIones comer

cIales, lo cual propIcIó la monetarlzaclón de la economía, la Importan

CIa del añIl como prIncIpal producto de exportacIón se mantuvo hasta me

dIados de la década de 1870. A partIr de esta década, la expansIón de -

la produccIón cafetalera se realIza aún antes de que el añIl comIence a 

sentlr S'I declInaCIón, pero poco a poco va convlertléndose en la prInCI

pal actIVIdad económIca del paIs, propIcIando una nueva forma de lntegr~ 

CIón al nercado mundIal capItalIsta. 

La producción del café tIene dos partes esencIalmente dIstIntas, las cua 

les se c ~ racterlzan como agrolndustrla: La prlmera, que comprende el cul 

tl vO y 1- recoleCCIón, para lo cual se neceSIta una combInaCIón de fuer

~ as prcductIvas de baJO desarrollo, dentro de las cuales se destaca una 

mano de cbra SIn nInguna calIfIcaCIón; la segunda, el beneflclado que -

constItuye un proceso lndustrlal de transformaclón del café en producto 

~xportar:e, en el que se utIlIzan bIenes de capltal que lncorporan un 

CIerto n'vel de tecnologla comblnada con una fuerza de trabaJO asalarIa

da y con un buen grado de dIVISIón del trabaJO. 

~on el c~~clmlento de la prodUCCIón de café, debIdo al Incremento de la 

demanda ~undIal, los cultIvadores de este producto SIenten la necesldad 

ie creer vías de acceso que atravesara las zonas cafetaleras mas 
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lmportantes y que los llgara con los puertos de embarque ... 11 en 1889 

el Goblerno de El Salvador contrata su prImer crédIto externo en Londres 

acompañado de otro en 1892 ••• destInados a la construcCIón de las prlme

ras lineas férreas ••• 25/. Es decIr, que la lnverslón extranJera se 

destIno a la construccIón de vías de comunIcaCIón que facIlItaran la rea 

llzacl~n del comerCIO de café al exterIor, con lo cual se creaba la base 

para lJ consolldaclón de la economia de exportaclón. 

Por O~'O lado, la naturaleza de la produccIón cafetalera, creó la neces~ 

dad d: una estructura local de fInancIamIento. El sector bancarIo surge 

en el íltlmo cuarto del sIglo XIX como un agregado de la produccIón cafe 

taler3, ya que necesItaba de grandes fInancIamIento para poder CUltl-

var l~~ nuevas tIerras arrebatadas a los campeSInos y destInadas a la -

prodLc~16n de café, asi como para fInancIar la produccIón de las tIerras 

ya CI '~lvadas. Son los mIsmos sectores grandes exportadores y a la vez, 

aran l s propIetarIos, los que maneJan la nueva actIvIdad, que cuenta con 

el d~1 ~cho de emlslón de moneda. 

En 1 - últImos añOs del sIglo XIX, toda la actIvIdad económIca gIra en tor 

no e le producCIón del café, lo cual no permlte desarrollar otras actlvl 

dade- productIvas tendlentes a procesar materIas prImas en su fase lndus 

trIa 1 a excepcI6n de algunos productos de orIgen artesanal destlnados -

al cnl'sumo externo. Es asi como IIA prlnClplOS del presente sIglo, y de~ 

tInaclJ a satIsfacer las necesIdades de un mercado lImItado por su propIa 

25/ L JA IIIREI, HECTOR, La econOllia de El Salvador y la mtegracIón centroarerlcana 1945-
- í_.D", lX:A edItores, 4ª echc. 1985, pág. 16 



naturaleza, surge una lnClpiente lndustriallzación, productora esen

clalmente de bebldas, textlles, tabacos, allmentos, que complten con 

las producclones del sector artesanal 11 26/ . 
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En concluslón, en los prlmeros años del presente siglo, encontramos 

una economía agro-exportadora dependlente fundamentalmente de la pro 

ducclón y comerclallzaclón del café, es declr, una economía dependle~ 

te totalmente del exterlor; y que a la vez, mantlene en el lnterlor, 

mercados muy estrechos, uno de ellos suplléndose prlnclpalmente de la 

lmportaclón, el otro vlviendo esenclalmente de la economía de SUbS1S

tencla. 

2.5.1. Efectos de la Crlsls Mundlal Capltallsta 

Con la crlS1S del mercado mundlal capltallsta, en ladé 

cada de 1930, los preclos del cafe baJaron, no sólo por 

las enormes eXlstenclas braslleñas que termlnaban de de 

sequlllbrar un mercado ya enormemente lnestable, sino 

tamblén por la dlsmlnuclón en la demanda en el mercado 

mundlal. 

En cuatro años, las exportaclones de café en El Salvador 

pasaron de 1 ,155.000 qq a un preclO de ~ 39.99 c/qq, que ha 

cen unmonto de~ 45,482 mlllones en 1928; a 862,000 qq a 

un preclO de ~ 14. 92 c/qq, por un monto de ~ 12.867 m, 11 Q 

nes en 1932. (Ver Cuadro N2 8). Por otro lado, podemos 

observar en el mlsmo cuadro, que a partir de esta época 

las exportaclones de café representaban un promedlo, en 

~/ DADA HIREZI, HECTOR. Op. Clt. Pág. 18 



IrvPORTACIONES 
AÑO (mIles ~) 

1928 38377 
1929 35712 
1930 23905 
1931 14911 
1932 13049 

1933 16220 

1934 21489 

CUADRO NQ 8 

COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR 
1928 - 1934 

EXPORTJlCIONES SLILOO EXPORTACION 
(Mlles ~) (Mlles ~) CANTIDAD VALOR 

(MIles qq) (mlles ~) 
- 1-- --

48927 10550 1155 45482 
36831 1119 1017 34090 
26315 2410 1274 23914 
22726 7815 1188 21695 
13962 913 862 12867 
20296 4076 1222 19513 
24149 2660 1084 22824 

FUENTE- DADA HIREZI, HECTOR, Op. CIt. pág. 20 

DE CAFE 
% SCERE 

EXPORTACIU'l 

93.0 
92.6 
87.6 
95.5 
92.2 
96. 1 
94.6 

PRECIO 
(~ ¡xlr qq) 

39.39 
33.52 
18.76 
18.27 
14.92 
15.97 
21.05 

lO -
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valores relatIvos del periodo del cuadro señalado, el 93.1% 

del total de las exportacIones. 

La contraccIón de las exportacIones de café, provocó la re 

duccIón de la capacIdad de Importar, a su vez, debldo a -

que todo el slstema económICO y las fInanzas del estado de 

pendian de los lngresos provenIentes de la exportaclón del 

café, toda la economia entró en crlSlS. La lmposlbI1Idad 

de encontrar mercados y meJores precIos para la comerclal~ 

zacIón del café, debIlItó a las clases domlnantes y agravó 

los confllctos que la socIedad salvadoreña venia arrastran 

do. 

Los efectos de la crlSlS agudIzaron las contradIccIones S~ 

cIales, lo cual llevó a agravar el cuadro general de aque

lla; se agudIzó el desaloJo de tlerras y el desempleo ru

ral. La preSIón demográfIca y la estructura de tenenCIa y 

propIedad sobre la tIerra, son factores que oblIgaron a -

una emIgracIón maSIva de salvadoreños a otros paises cen

troamerIcanos. 
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Como resultado de la crISIS generalIzada, las clases agro

exportadoras se encontraban con dIfIcultades para mantener 

su status qua, ante esta sltuacIón y debIdo a la profunda 

crlSIS de hegemonía, •.. "los gobIernos cIvIles ollgárqulcos 



fueron sustltuidos por los goblernos milltares a su ser

vlcio" 27/. 
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"La respuesta de 1 os sectores trabaJ adores rural es-pn n

clpalmente de las zonas productoras de café - y de los 

sectores más radl ca llZados de los trabaJadores urbanos fue 

una rebellón general, que en pocos días fue reprlmlda sa~ 

grlentamente, deJando como saldo entre 20 y 30 mll muer-

tos y la legltlmaclón de la dlctadura mllltar. Las debl

lidades de la clase trabaJadora posibilltaron una derro

ta que permlt;ó a los sectores agro-exportadores hacerla 

cargar con gran parte de los problemas que orlglnaba la 

crlS1S mundlal. 28/ 

2.5.2. La Polítlca Económlca Frente a la Crlsls 

Debldo a la contracclón de las exportaclones de café, mQ 

tlVado por la cnS1S dela década de1930, las clases agrQ 

exportadoras ven las poslbllldades de un desarrollo lndus 

trla1, preclsamente por que el proceso de monetarlzaclón 

de la economfa ha sldo lmportante y porque se ha estable 

cldo una lnfraestructura mfnima para su desarrollo. Es -

declr, quela sustltuclón de lmportaclones nosurge de una 

estrategla dellberadade lndustr;allZac;ón, s1node 1asal-

terna tl vas de superar 1 as contradl CCl ones generadas por 1 a 

cnS1S: la burguesía compradora trata de protegerse de los 

efectos sobre los beneflClOS ocaslonados por la crlS1S 

del comerClO exterlor. 

26/ DADA HIREZI, HECTOR, Op. Clt. 
27/ DADA HIREZI, HECTOR, Op. Clt. 

pago 22 
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Las medIdas económIcas que se tomaron con el propóslto de 

lmpedlr la qUlebra de los productores de café, fueron de 

car~cter monetarlo y credltlcIO tendIentes a mantener los 

lngresos del sector exportador. Entre las medldas que se 

tomaron tenemos: "Ley moratorIa que suspende las fechas de 

venclmlento de los crédltos a la produccIón agrícola, la 

devaluacIón de la moneda naclonal (el colón pasa de valer 

$ 0.50 a $ 0.40), la creaCIón de un Banco HIpotecarlo que 

dlera crédlto al sector agrícola y el estableclmlento del 

Banco Central de Reserva que se convlrtló en excluslvo em~ 

sor de moneda y el regulador del crédIto comercial. 29/ 

Pasada la crlSlS, los nlveles de preclo del café, así como 

de las cantldades exportadas fueron recuperándose poco a -

poco, pero las poslbllldades de lmportaclón seguían bastan 

te llmltadas por los problemas posterlores a la crlSlS. Es 

ta sltuaclón creaba una demanda lnsatlsfecha, lo cual 

abría las poslbllldades para una reallzaclón lndustrlal. 

El sector textll es el prlmero en aprovechar las poslblll

dades de una lnverslón Industrlal, tanto a nIvel de gran -

lndustrla, así como de pequeños talleres artesanales. 

La crecIente demanda de algodón para producclón textll, no 

podía ser supllda por la lmportaclón y en vlsta de que el 
-------
29/ OlIDA HlREZI, HECTOR, ~1. Clt. pág. 23. 
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sector cafetalero encontraba pocas posibIlIdades de reallz~ 

clón de la produccIón, surgIó otro sector agrícOla dirigido 

a la producción del algodón, el cual fue favorecido por una 

amplia pol1tlca de crédito y un mercado sin competencia. 

Lo reducido del mercado - debIdo a las característIcas demo 

gráficas y la concentración del Ingreso - reduc1an las posl 

bllldades de un desarrollo Industrial de otros sectores pr~ 

dUCtIVOS, como el de bienes de consumo no duraderos, y 

otros bienes que utilIzaban una tecnologla poco desarrolla

da. 

Como consecuenCIa de lo anterIormente planteado, aparte de 

la IndustrIa textIl, las pOSIbilidades de acumulacIón en -

gran escala del sector IndustrIal, no se encontraba en la -

dIversificación de la prodUCCIón para sustituir ImportacIo

nes, sino en la IIlndustrla de sustItucIón •••• que no hace 

SIno sustitUIr producción artesanal por prodUCCIón mecanlz~ 

da, creando desempleo. PermItirla SIgnificaba volver a 1-

crear condiCiones favorables a la alianza de trabaJadores 

urbano-campesInos que pOSibilitó la rebelión de 1932~30/ 

Con el obJeto de eVitar el desempleo, espeCialmente en los 

sectores rurales, el gobierno tomó medidas para Impedir la 

mecanización de ciertos cultiVOS agrlcolas, as! como en -
-:-------
30/ DJlDA HlREZI, HECTOR, Op. CIt. pág. 25 
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contra del establecimiento de industrias que sustituyeran 

la producción artesanal. Entre las medidas que el Gobierno 

tomó para lograr estos obJetIvos tene~os: 

a} lila ley que prohibe la ImportacIón de maquinaria para 

IngenIos azucareros y los beneficIOS algodoneros, y 

b} En 1939, se da un decreto prohibIendo el estableclmle~ 

to de f&brlcas que, con un capital mayor de t 20,000.00 

se dediquen a la producción de calzado, articulas de h~ 

Jas de metal o de ZInc, ladrIllos, Jabones y otros, de

creto que da una amplIa proteccIón a la artesania y pe 

queña Industna ll31/ 

Como consecuenCIa de las medIdas anterIormente cItadas, las 

poslblldades de consolIdacIón de una burgues1a Industrial -

se VIeron parcIalmente lImItadas. Medidas que fueron toma

das principalmente para alIvIar las contradIcciones de cla

se entre la burgues1a agroexportadora y el sector de traba

Jadores agr1colas. 

2.5.3. ExpansIón del Modelo Agroexportador 

La finalizacIón de la segunda guerra mundial, sIgnIfIc6 en 

la mayorla de paises con economla agro-exportadora, un nue 

vo perlado de auge del modelo de IIdesarrollo haCia afuera ll
, 

debIdo a la reconstrUCCión del comerCiO mundial y a la ex
panSIón de las economías de los palses centrales. -,-------

31/ DADA HlREZI, HECTOR, ~. CIt. 25 
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CANTIDAD 
(Mlles ton.) 

VALOR 
(Millones t) 

En El Salvador, el lncremento en las cantldades exportadas 

de café, no s610 mantuvo slno que consolld6 el esquema en 

donde un solo producto constltuye la caSl totalldad de las 

exportaciones. (Ver cuadro Nº 9) 

CUADRO NQ 9 

EXPORTACIONES DE CAFE 1945-1960 

~945 1948 1951 1954 1957 1960 

57.7 60.3 65.9 62.2 83.2 89.5 

46.7 90.4 190.1 230.0 274.6 191.7 

% DE LA EXPORTA-
CION TOTAL 87.6 86.8 88.9 87.6 79.3 65.7 

r 
Fuente: nADA HIREZI, HECTOR, Op. CIt. pago 29 

Por otro lado, la creClente demanda externa de algod6n, im 

pulsa la rapida expansIón del cultivo de este producto, con 

lo cual pasa a ocupar un sitlo importante en los rubros de 

exportación. 

Es declr que, contrarlamente a lo que ocurre con el café, 

cuyo aumento de lngresosde exportaclón se deb1a prlnclpal

mente al aumento de los precios en el mercado lnternaclonal; 

los lngresos generados por la exportación del algodón, son 

producto de una creciente expanslón de las areas cultlvadas. 
(ver cuadro Nº 10) 
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CUADRO NQ 10 

ALGODON: SUPERFICIE CULTIVADA, RENDIMIENTO 
POR HA. Y PRECIO 1945-1960 

1945 1948 1951 1954 

Superflcle cultlvada 
(Miles Ha.) 12.9 15.6 29.9 21.1 

Rendlmiento 
(qq/Ha.) 6.0 6.5 7.0 13.3 

Precio 

99 

1957 1960 

39.7 43.0 

17.7 15.7 

(t!kgs. ) 0.77 1.37 2.51 1.20 1.46 1.30 

Fuente: DADA HIREZI, HECTOR, Op. Clt. P~g. 32 

Como se puede observar en el cuadro anterlor, el lncremento 

en la produccl6n del algod6n, se debe prInCIpalmente al in

cremento de la superfIcle cultIvada de este producto. De 

12,900 Ha. sembradas en 1945, pasa a 1960 a sembrarse 

43,000 Ha., lo cual representa un incremento, en quince 

años, del 233.3% en la superficie cultlvada. 

El r~pido crecimlento en la producci6n de este producto, -

genera también un camblo de destino de la cosecha de algod6n 

salvadoreño. IIEn 1945 mAs del 75% de la producci6n era des

tlnada al mercado Interno, y el resto era vendldo en su ma

yor1a a los paises centroamericanos, mlentras que en 1960, 

por eJemplo, 90% de la produccl6n era destlnada a los paises 



centrales del mundo capltallsta, encabezados por Japón. 

Es declr, una activldad que habla encontrado su causa dIn~ 

mIca en el desarrollo de la manufactura textIl local, en

cuentra hoy posibllidades de reallzaclón en el mercado -

externo, en un modelo de desarrollo haCIa afuera ll32/ 

La concentracIón de la producción de café y algodón poslbl 

lIta a la clase agnoexportadora, el desarrollo de una inc~ 

pIente IndustrIa, a través del traslado de excedentes gene 

radas en la realIzaCIón de estos productos de exportacIón, 

a otros sectores de la producclón. 

La dIversIficacIón del aparato productIVO, salvadoreño, po 

demos observarla en el cuadro NQ 11. Este cuadro nos mues 

tra que para 1956, el 64.4% de la prodUCCIón bruta y el -

41.2% del valor agregado, corresponden a los productos 

agroindustriales tradIcionales de exportacIón, es deCIr: 

café, algodón y caña de azúcar. Por otro lado, el 28.3% 

del valor de la producclón bruta y el 42.2% del valor agr~ 

gado corresponde a la partIcipación de otros bIenes de CO~ 

sumo no duradero, destInados fundamentalmente para el con

sumo Interno. 

Esta SItuacIón nos muestra la debIlIdad de la prodUCCIón 

Industrial salvadoreña, en donde, la prodUCCIón por clases 
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CUADRO Nº 11 
COMPOSICION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

1956 

----_.-

Rf!Ml'l.. DE PCfIVI[W) VALffi DE LA PROOOCCIOO BRUTA 
Mlllones t % 

1. Beneficlado de café 280.6 52.3 
2. Beneflciado de algod6n 46.5 8.7 
3. Ingenios azucareros 18.2 3.4 

A. Subtotal 1 a 3 345.3 64.4 

4. Otros allmentos y bebldas 101.4 18.8 
5. Textlles (salvo henequén) 13.6 2.5 
6. Cdlzado y ropa 13.6 2.5 
7. Jabones, aceItes y otros 

Pro:luct. quimo de consllTO dlrecto 9.3 1.7 
8. Tabaco 13.9 2.6 

B. Sub total 4 a 8 I 151.8 28.3 

9. Productos minerales no me-
t~llCOS (salVO los de cons. 
dlrecto) 10.4 1.9 

10. Consto de maquInaria y mato 
de transporte 6.2 1.2 

11. Prod. de henequén 5.1 0.9 
12. Otros 18. 1 3.4 

C. Subtotal 9 a 12 39.8 7.3 

Total General 536.9 100.0 

Fuente. DADA HIREZI, HECTOR, Op. Clt. pág. 72 
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VALOR AGREGADO 
Mlllones t % 

35.9 25.9 
8.3 6.0 

13.0 9.4 

57.2 41.2 

40.1 28.9 I 
I 

6.6 4.8 : 
6.3 4.5 

I 
I 

3.0 2.2. 
2.6 1.9 

58.6 42.2 

6.1 4.4 

I 
I 4.1 3.0 

2.3 1.7 
10.4 7.5 

22.9 16.6 

138.7 100. Q( 



de manufactura, nos refleJa una industrialización que no 

produce casi nIngún bien de equIpo, y cuyos bienes Inter

medIos est~n dedIcados o al desarrollo urbano impulsado por 

la burguesla agroexportadora o a ser Insumas de la mIsma -

produccIón agricola. La producción de bienes duraderos es 

reducIdo a manufacturas lIgeras. 

2.5.4. Caracterlstlcas IndustrIallzantes 

Las caracterlstlcas industriallzantes se refieren a los -

factores que IncIdieron para que se dIera un lImItado pro

ceso de IndustrIalIzacIón, a partIr del modelo agroexport~ 

dar. 

Entre los factores m~s importantes que crean las condicIo

nes que favorecen la Industrialización - Dada Hirezl -

IdentIfIca las siguIentes: 

a) Los Ingresos del sector agroexportador crecen acelera

damente a partIr de 1945. (Ver cuadro nº 12). 

El Incremento en los Ingresos de este sector, Implica 

una acumulacIón de excedentes, los cuales son destina

dos a la reposicIón del capital eXIstente, as! como a 

la expansIón del sector del café. "Pero las poslbillda 

\ des de acumulaclón en este último, se reducen r~pida

mente, gener~ndose beneflcios convertIbles en capItal 
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de inversiones, potenclalmente transferlbles a otros secto 

res de producclón"33/ 

Año 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

CUADRO Nº 12 

INGRESOS REALES DEL SECTOR EXPORTADOR 
(1945-1957) 

(En millones de colones 1950) 

Ingreso real del Año 
sector exportador 

66.2 1952 
78.2 1953 

112.0 1954 I 

122.2 1955 
145.5 1956 
171 1957 
183.9 

--- ------

Ingreso real del 
sector exportador 

191.0 
186.6 
216.3 
214.2 
220.7 
276.5 

Fuente: DADA HIREZI, HECTOR, op. Clt. pág. 40 

b) Crecimiento acelerado de las Importaciones y del sector 
serVICIOS, a través de la demanda de la burgues1a agro
exportadora, esta situación aunada al creClente gasto -
del Gobierno, trae como consecuenCla el incremento en -
en los Impuestos a la importación y exportaclón. "El 
Incremento de esas activldades ••• produce un Incremen
to del sector urbano, y una extensión de las relaclones 
mercantiles"34/ 

c) Con el lncremento del sector agroexportador, se genera 

33/ o.nJlI\ HIREZI, HECTCR, ~. cit. pág. 40 
34'/ DJIDA HIREZI, I-Efffi, ~. cit. pág. 41 
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un sector de la poblacl6n Sln medios de produccl6n 

(concretamente SIn tIerra), lo cual los lleva a Incor

porarse, medlante la venta de su fuerza de trabaJo, a 

la producc16n lndustrlal. 

2.5.5 Caracter!sticas antl-lndustrlalizantes 

Dada Hirezl, plantea que SI bIen el modelo de agroexporta

cl6n tIene un caracter lndustrlallzante, su propIo des arra 

110 genera condlclones antl-lndustriallzantes que llmltan 

el desarrollo de la IndustrIa. 

Entre algunas de las caracter!stlcas antl-industrlallzantes 

del modelo agroexportador, podemos menCIonar las sIguIentes 

35/: 

a) La estrechez del mercado, que SI bIen ya es reducido -

por las condIcIones demográfIcas, a causa de la concen

tracI6n del Ingreso, se conVIerte en un mercado muy re

ducido para un proceso lndustrlal. 

b) La parte de los benefIcIos del café, que no son consumi 

dos nI destInados a la acumulac16n en el mIsmo sector -

cafetalero, son parclalmente destlnados a actividades 

que no son productivas - como es el caso del sector -

serVICIOS, la invers16n especulativa y la InverSIón -

Inmoblllarla, creando demanda a determinados sectores 

35/ DJlDA HlREZI, I-ECTOR, (p. Clt. págs. 43, 44 Y 45 
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productlVOS, pero carecen de la capacldad dlnAmica de la 

lndustria. 

c) Como consecuenCla de la falta de oportunidades de in

verslón al interlor de la economla, el modelo agroexpoi 

tador se caracteriza por un fluJO contInuo de capitales 

exportados. 
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CAP ITUlO II 1 

lA AGRO INDUSTRIA COMO MODELO DE DESARROllO 

3.1. la Partlclpaclón del Estado Salvadoreño en la Actlvldad Agrolndu~ 

trlal. 

3.1.1. Apoyo Instituclonal 

IUU 

En nuestro país no ha eXlstldo un cuerpo congruente delns 

tltuclones que tengan como obJetlvo específlco, el fomen

to agrolndustrlal. los organlsmos como el Banco Naclonal 

de Fomento Industrlal (BANAFI), Banco de Fomento Agrope

cuarlO (BFA), Centro Naclonal de Tecnología Agropecuarla 

(CENTA), Instltuto Regulador de Abasteclmlentos (IRA), -

etc., o los cuerpos legales eXlstentes, no han constltu~ 

do un aSldero flrme para una polítlca que lmpulse el desa 

rrollo agrolndustrlal. 

Es preclsamente con el obJeto de lograr un creClmlento de 

bldamente planiflcado y organlzado del sector agrolndus

trlal que permlta el óptlmo aprovechamiento de los recur

sos del Estado, se ha creado el ConseJo EJecutlvo Agroln-

dustrlal, que tiene como uno de sus obJetlvos, formular -

una polítlca lntegral de fomento y desarrollo agrolndus

trlal, que Slrva de lnstrumento operatlvo para cada una de 

las lnstltuclones centrallzadas o no, relaclonadas con es

te sector. 

Como apoyo al ConseJo EJecutivo Agrolndustrlal, seformaron 



tres comlsiones auxlllares en las ~reas de flnanclamlento, 

promoción y aSlstencla técnlca (Ver Anexo N2 1). 

Flnanciamlento: Su obJetlvo es obtener los fondos necesa

rlOS para el funClonamlento de proyectos agrolndustri~ 

les, tanto de fuentes naclonales como internacl0nales. 

Promoclón: Su objetlvo es el de promover y estlmular el -

desarrollo de proyectos agrolndustrlales entre empres~ 

rl0S lndustrlales, organlzacl0nes de comunldades rura

les, inversl0nlstas nacionales y extranJeros. 

ASlstencla Técnlca: Su obJetlvo es complementar el plan -

de flnanclamiento a través de dlferentes actlvldades, 

por eJemplo: 

* Capacltaclón del recurso humano 

* Asesoría espec;flca de proyectos agrolndustrlales 

* Investlgaclón 

El ConseJo Ejecutlvo Agrolndustrlal cuenta con obJetlvos y 

actlvldades a desarrollar, entre los cuales encontramos 

los s1guientes: 

ObJetlVos. 

* Contrlbuir a la reactlvaclón y desarrollo deflnltlvo y 

sostenldo de la agrolnqUstrla en El Salvador. 
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* Apoyar al Goblerno en la formulación y establecimiento 

de una política y una estructura técnlca de soporte a 

la consolldaclón del desarrollo de la agrolndustrla. 

* Asesorar al Goblerno en la formulaclón, promoclón y 

eJecuclón de nuevos proyectos agrolndustrlales, y en 

la rehabllltaclón de proyectos eXlstentes. 

* Capacltaclón de técnlcas naclonales. 

Actlvldades 
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* Asesoría y aSlstencla técnlca a través de consultores 

naclonales e lnternaclonales para desarrollo de proye~ 

tos específlcoS y transferencla de tecnología. 

* Formulaclón, promoclón e lmplementaclón de nuevos pro

yectos agrolndustrlales. 

* InstalaClón de plantas plloto y asesoría a la lnvestl

gaclón clentíflca, desarrollo y adaptaclón de tecnolo

gía a condlciones del país. 

* Capacitación de personal a través de recursos, semlna

rlOS, becas y entrenamlento en el exterlor. 

* Asesoría a la lndustrla prlvada. 

3.1.2. ASlstencla credltlcla 

En el anexo N2 2, se observa que del total del crédlto de~ 

tlnado al sector agropecuarlo, durante el período 1970/84, 

estuvo orientado en más del 75% del total del sector, a -

los productos naclonales de exportaclón, en su orden al ca 

fé, algodón y caña de azúcar. 



Del lndlcador anteriormente señalado, se puede determinar 

que la política credltlcla ha s1do orientada haCla los pro 

ductos tradlclona1es de exportaclón, dejando marglnados al 

resto de actividades del sector agrícola, especla1mente a 

los productores de granos básicos. 

3.1.3. Fuentes de financiamlento 

La canallzaclón de los recursos financleros hacla la acti

vldad agroindustrla1, se otorga por medlo de los bancos co 

merciales e hipotecarlo e lnstltuclones flnanCleras. 
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Las fuentes de financlamiento para el desarrollo de dlcha 

activldad, provienen de recursos internos y externos. En

tre las fuentes de financlamlento lnterno se cuenta con re 

cursos propios del slstema bancarlo y flnanciero e lnstltu 

Clones autónomas, además, eXlste el Fondo de Desarrollo Eco 

nómico que tiene líneas específlcas para la agrolndustria 

no tradlclona1. Este fondo, en el período 1980/84, otorgó 

crédltos con destlno al sector agrolndustrial, por un valor 

total de ~ 19,372.090 ... (Ver Cuadro N~ 13). 

- -



CUADRO Nº 13 

EL SALVADOR: CREDITOS OTORGADOS PARA EL SECTOR AGRO
INDUSTRIAL CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO ECO
NOMICO (1980-1985). 

AfW Nº CREDITOS MONTO OTORGADO 

1980 -
1981 4 

1982 2 

1983 3 

1984 * 
1985 * 

Fuente: Departamento de Créditos BCR 
* No se tjene información 

-
347,400 

329,690 

1,295,000 

4,400,000 

13,000,000 

(t) 

En cuanto al financiamiento externo agroindustrial, este ha 

provenida básicamente de los Siguientes organismos interna

cionales: Banco Centroamericano de Integraci6n Económica -

(BCIE); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y la Agen 

cia Internacional para el Desarrollo (AID), siendo canaliz~ 

dos los fondos por medio de instituciones de fomento como 

el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Federación de Cajas 

de Crédito (Fedecrédito), Fondo Industrial de Garantta de -

la Pequeña Empresa (FIGAPE), etc. 
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En el Banco de Fomento Agropecuario existen lineas credItJ

cias especificas para la agroindustria, con recursos de la 

AgencIa Internacional para el Desarrollo (AID) y el Banco 

InteramerIcano de Desarrollo (BID). 

Con estas lineas se pueden financiar cultivos permanentes -

con fines agroindustriales, construIr instalaciones e intr~ 

ducIr mejoras a la propiedad que facIliten el procesamlento. 

almacenamiento, transporte y comerciallzacl6n de los produe 

tos así como la compra de maquInaria y equipo para uso agro 

pecuario. 

La calIflcacIón de los créditos con fondos del BID, depende 

de los activos agropecuarios que posea el solicitante, de 

acuerdo a tres categorías: son ffilcroproductores aquellOS 

que posean activos de CIncuenta mil colones (US$ 10,000); 

medIanos pY'oductores, con actIvos hasta dOSCIentos mil colQ 

nes (US$ 40,000) y grandes productores quienes poseen acti

vos de un mil16n setecientos cincuenta mil colones (US$ 

350,000). 

Por su parte, el Banco Centroamericano de integracl6n Econó

mIca (BClE), opera un programa de agroempresas rurales. C~n 

esta linea se puede financIar la pequeña y mediana agroindu1 

tria, que procesa materia prima de origen agropecuario, 
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especiflCamen¡e en los rubros sIguIentes: ProcesamIento c: 

dulces, jaleas, conservas, espeCIas, manteca, acelte~ tor

tas. harina, alImento concentrado para anImales, lazos, pro 

ductos lácteos, embutidos y articulas de pIel. El financia 

miento contenlpla la construcCIón de instalaciones, compra -

de equIpo, materiale~ y capital de trabaJo. La InstItuci6n 

fInanciera encargada de estos fondos, es la FederacI6n de -

Cajas de CrédIto (FEDECREDITO). 

3.1.4. Marco legal 

Debido a la Inexistencia de una legIslacI6n especial para 

el fomento agrolndustrlal, las leyes VIgentes de fomento I~ 

dustrial y agropecuario se han convertido en el marco legal 

de tal actiVIdad. 

Las leyes que han sido el aSIdero legal y de benefICIos pa

ra la actiVIdad agrolndustrlal, son las siguientes: 

Ley de Fomento IndustrIal 

Mediante Decreto Legislativo Nº 64, de 1961, se promulga la 

mencIonada ley, que tIene como finalidad fomentar las empre 

sas que se dedIquen a la transformaCIón de materias prImas 

o articulos semielaborados; a la con~ersl6n de productos -

agrfcolas, forestales, ganaderos, pesqueros, avicolas y ap! 

colas; o al procesamiento de esos mismos productos para su 

meJor aprovechamiento o utIlIzacIón. 
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Ley de Fomento y Desarrollo Ganadero 

Esta ley se promulg6 por medio de Decreto Legislativo N'219 

del 25 de septlemwre de 1984. Dlcha ley tlene por finali

dad proteger, fomentar y desarrollar la ganaderia bOVIna de 

dicada a la cria, selección y engorde, asi como para la pr~ 

ducci6n, procesamiento y comercializaci6n de leche, carne, 
., 

subproductos y derlvados. 

Ley de Fomento Avicola 

Las razones básicas que dieron origen a esta ley, que fue 

promulgada por medio del Decreto Nº 471 del 19 de diciembre 

de 1961, son: La necesldad de lncrementar la produccI6n de 

alimentos b&slcos y la equiparaci6n razonable de los benefi 

cios de avicultores salvadoreños con otros paises del área 

centroamericana. 

Ley de Fomento Agropecuario 

El campo de aplicaci6n de la Ley de Fomento Agropecuario, 

comprende las actlvldades laborales propias de la agricultu 

ra, avicultura, apicultura, horticultura y en general, todas 

aquellas que dIrectamente están vinculadas con las expresa

das anteriormente o que tIenen relación con las mismas. 
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Se consideran comprendidas y protegidas por esta ley, las 

actIvidades siguientes: Procesamiento o industrlaliza

ci6n de alimentos para consumo humano o animal, abonos, -

tratamlento de vegetales, animales, productos, subproduc

tos y desechos de los mismos; tratamiento de suelos; siste 

mas de avenamiento y riego. 

3.2. LimitaclOnes par'a el Desarrollo Agroindustrial 

La producclón agr1cola de El Salvador, se caracteriza por la eXistencIa 

de dos sectores productivos: El sector de los terratenientes y capita

listas que producen para la exportaci6n y, por otro lado, el sector de -

las pflqtiel'as explotacione5., ubicadas en su mayoria en tierras de baJa 

calidad, que prOducen fundamentalmente granos b&slcos para el autoconsu

mo y para satisfacer la demanda del mercado interno. ° 

La situación antes sefialada, caracteriza el modelo econ6mlco salvadoreño, 

como un modelo agroexportador, lo cual limita el desarrollo de la agroi~ 

dustrla como modelo altel'nativo de producción, b&slcamente por las si

guientes característIcas modelo~ 

* 

* 

El desarr'ollo unilateral de la agrolndustria alrededor de los produ~ 

tos tradicionales de exportación, lo que da origen al monocultlvlsmo. 

La dualidad en las formas de prodUCCión agrícola. Por un lado, el 

sector que produce para la exportaci6n y, por el otro, el sector que 

prOduce para satIsfacer la demanda interna de granos b&sicos. 
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3.1.1. El monocultivlsmo 

Como se ha señalado anterIormente, la economla salvadore

ña se ha enmarcado dentro de un esquema de capitalista d~ 

formado, Impulsando el desarrollo unilateral de la agricul 

tura a ciertos cultivos para la exportación, tIpIfIcando -

al pais como monocultlvista. 

Se entIende romo monocultlvismo, a la orientación de la -

agricultura hacia la explotación de uno o dos cultIVOS pa~ 

ra la exportación, marginando el resto de productos agr1co 

las. En el caso de El Salvador, esta orIentaCIón se ha da 

do básIcamente hacIa la produCCión de café, algodón y caña 

de azúcar. 

En el cuadro Nº 14, se puede observar que de 1950 a 1983, 

a pesar del crecimiento de los sectores industria manufac

turera y comercIo, sigue slendo el sector agropecuarIo, el 

de mayor partIcipacIón. 
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QUINQUENIOS 

1950 - 1%4 
1955 . 1959 
1960 - 1964 
1965 . 19ó9 
1970 - 1974 
1975 .• 1979 

1980 - 1983 

CUADRO Nº 14 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PTB POR SECTORES A PRECIOS 
CORRIENTES, EN PROMEDIOS QUIN~LES 1950 - 1983 

SECTOR Ir-rusTRIA CCM:RCIO OlROS SECTO 
J1ffiOPECUARiO tWruFPCl1JRERA RES -

-

41 13 21 25 

38 13 21 28 
32 16 23 29 
27 19 24 30 
27 19 23 31 
28 16 24 32 
24 15 23 38 
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TOTJlL 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FUENTE: RevIstas Banco Central de Reserva 

Como se puede apreCIar, la participaci6n del sector agrope 

cuarIO en la generaci6n del producto durante el perlado en 

referencia, ha oscilado entre el 41% y el 24% del total de 

los promedios quinquenales. Por otro lado, el sector ind~. 

tria manufacturera ha oscilado del 13% en el QUInquenio 

1950-54, al 19% en el QUInquenio 1970-74, es decIr su par 

tIcIpaci6n crecl6 durante el periodo señalado, esto se de 

be precisamente a las caracteristicas IndustrlallZanteS 

del modelo agroexportador, en donde los excedentes genera 

dos en el sector de producción de los productos tradicIon 

les son trasladados a otros sectores ecOnomlcos. 



QUINQUENIOS 
,---- --

1950 - 19511 

1955 - 1959 

1960 .- 1964 

i 965 - 1969 

1970 - 1974 

1975 - 1979 

1980 - 198'3 
-

En el cuadro NQ 15, se analiza por separado el producto te
rritorial bruto eJel sector agropecuario y se determIna que 

la mayOl" producción corresponde a los productos tradiciona 

les de exportación (café, algodón y caña de azúcar) 

CUADRO NQ 15 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PTB AGROPECUARIO A PRECIOS 
CORRIENTES, EN PROMEDIO QUINQUENALES 1950 - 1983 • 

-
Productos otros productos Subsector 
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tradlclonales <?ranos báslOOS agrlcolas pecuarlO Total 
1-- --- -

44 19 12 25 100 

50 15 12 23 100 

49 12 I 13 26 100 

49 13 12 26 1C 1 

53 14 9 24 1C3 

68 10 6 16 1C) 

58 12 7 23 HO 
-

Fuente: Revlstas Banco Central de Reserva 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayor p~ 

ticlpación en el sector agropecuario es el de los productcs 

tradicionales de exportación, con una tendencia creClente 

en el periodo anallzado, oscilando entre el 44% y 68% del 

PTB agropecuarIo. 

Por otro lado, la producción de granos básicos, es infima 



en relaCIón de los productos tradicionales de exportacl6n 

mostrando una tendencia decreciente que oscIla del 19% al 

10% del PTB agropecuarlo 

tn el cuadro Nº 16 que se refIere a la evolUCIón de la su

perficIe cultIvada e indIces de creclmiento de los prinCI

pales prOductos agropecuarlos, se puede determlnar que -

las ~reas destInadas a los prOductos de exportacIón han cre 

cido en una mayor proporción, en comparación con las desti

nadas a los granos báslcos, registrfindose en algunos años, 

dismlnucIones en las áreas cultivadas de éstos últimos. 

Este crecimIento ha sido más aesproporclonado en los perto 

dos de auge de los precios en el mercado internacional, ca 

mo se puede apreciar, tomando como base el prlmer quinque

nio del cuadro Nº 16~ par'a 1960-64, el algodón tuvo un In

cremento de 3.57 veces; y en el periodo 1975-79, el café 

1.41 veces y 2.0 veces la caña de azOcar 

El Incremento en las Areas cultlvadas de productos agroln

dustriales tradicionales de exportacIón, ha SIgnIficado el 

desplazamiento de las áreas aptas para el cultivo de gra

nos báSICOS y otros productos agrlcolas. 
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CUADRO N2 16 
EVOLUCION DE LAS AREAS CULTIVADAS E INDICES DE CRECIMIE~TO DE LOS P~INCIPALES 
PRODuCTOS AGRICOLAS. 1950 - 1984 POR QUINQUENIO (EN ~~NZANAS) 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 
QUINQUENIO CAFE ALGODON CAÑA DE AZUCAR 

1950-1954 165,159 35,965 23,366 
Indlce base 100 100 100 
1955-1959 176,930 63,024 10,038 
Indi'ce crecim. 107 175 43 
1960-1964 198.914 128,236 14,091 
Indice creClm. 120 357 60 
1965-1969 n.l. 79,794 21,984 
Indlce creClm. - 222 94 
1970-1974 210,388 115,300 36,971 
Indlce crecimo 127 321 158 

. 
1975-1979 232,460 125,600 46,661 
Indlce crecim. 141 349 200 
1980-1984 265,700 66,760 44,560 
Indice creClm. 161 186 191 

FUENTE: Censo Nacional AgropecuarIo 1950-1961-1971 
AnuarIo EstadistIca AgropecuarIo. Varios años 

l'<1AtZ 

247,122 
100 

243,455 
99 

248,311 
100 

281,833 
114 

295,334 
120 

361,576 
146 

369,140 
149 

Dirección General de Economla AgropecuarIa (MAG), 1985. 

GRANOS BASICOS 
FRIJOL ARROZ 

52,221 25,486 
100 100 

, 35,684 19,816 
I 68 78 

35,326 15,435 
68 61 

40,838 28,276 
78 111 

60,672 16,624 
116 65 

76,633 20,532 
147 81 

77 ,680 19,940 
149 78 

MAICILLO 

118,288 
100 

128,274 
108 

137,976 
117 

157,179 
133 

179,160 
151 

191,360 
162 

165,940 
140 



En el caso del algod6n, que requiere de suelos planos y -

clima c~lido, éste se expandió en la zona costera elimina~l, 

do los bosques y los cultivos eXistentes; lo mismo sucede 

con el café, a pesar que es un cultIVO de altura, al aume~ 

tar los precios del mercado Internacional, se tuvo q~ 

plantar en areas técnicamente no aptas y poco productivas; 

lo mIsmo ocurrIó con la caña de azúcar en los valles cen-

trales, cuya expansión vino a desplazar el cUltiVO de cerea 

les y hortalizas. 

En relacl6n a los granos b~SICOS, tomando como base el 

quinquenio 1950-54, las ~reas cultivadas se han mantenldo 

y en algunos perlados han disminuldo, observ&ndose algunos 

aumentos en los últimos años, debldo a qué tierras afecta

das por la Reforma Agrarla se han venido dedicando a estos 

cultlvos, ya que constltuyen la dieta alimenticla b~slca -

de los beneficiarios de tal reforma. 

Con el análIsls del PTB agropecuario y la evolución de las 

areas cultIvadas de los prinCipales productos agricolas, 

se concluye Que El Salvador es un pais monocultIvlsta, pro 

dueto de un desarrollo capItalIsta deformado. 

Esta conformacI6n de pais monocultlvista y agroexportador, 

ha acentuado la dependencia externa de El Salvador, debIdo 
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a que la principal fuente de lngreso de dlvlsas la constI

tuyen los productos tradicionales de exportación, los cua

les por estar sUjetos a cuotas y precios fijados desde el 

exterior, vuelven altamente vulnerable a la economla. 

9 
Como se demuestra en el anexo Nº 3, a pesar del creClmlen-

to de las exportaclones de productos manufacturados, Sl

guen siendo los productos tradicionales labase para Impul

sar la actlvldad económlca. 

3.1.2. Dualldad en la Producción Agl"1cola 

otra consecuencia del modelo agroexportador, es la dualI

dad en la producción agrícola, la cual se caracteriza por 

la eXIstencla de un subsector Que se dedica a la producclón 

exportable, que se concentra en tlerras de mejor calldad; 

fácil e inmedIato acceso a meJores vias de comunlcación, -

mejores implementos y técnicas de producción, cobertura m! 

yor de los costos de producción mediante el crédlto, as! 

como de la aSIstencia técnIca. Por otro lado, el subsec

tor dedicado a la prodUCCión de granos b~sicos y otros pr~ 

ductos agricolas, utlllza tierras poco aptas para estos 

cultivos, escasa aSIstenCIa técnIca, minimo apoyo credltl 

CIO y práctIcas agronómicas reallzadas generalmente con 

tecnologia atrasada. 
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En lo referente a las clases de suelo por cultivo, se tiene 

que, para el caso del algodón, se utilizan las mejores ti~ 

rras agrícolas ubicadas en la zona costera del pats, que -

de acuerdo a la clasiflcación agr1cola, están tlpIficados 

como clase 1 y 11; igual sucede con la caña de azOcar que 

utlliza las mejores tierras de los valles de la meseta c~n 

tral. 

En relación con los granos básicos, para 1984 el 51% de -

las áreas sembr'adas de estos productos, están localizadas 

en suelos clase VI y VII, las cuales no son aptas para es

tos cultivos (ver anexo Nº 4). 

Por otro lado, la cobertura de la asistencia técnica en re 

lación a las áreas cultivadas, es mayor para los productos 

de exportación, si se corrp~ con la que se proporciona a -

los granos básIcos, no obstante constituir la dieta báSica 

de la población (ver anexo 5). 

Al analizar la asistencia crediticia destlnada a la agrl

cultura, se deterntina que alrededor del 80% de las cantida 

des otorgadas se oriente a los productos tradicionales de 

exportaci6n, mientras que aproximadamente el 15% se desti

na a los granos basicos y el resto a otros productos agrl

colas (ver anexo Nº 2). 
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La actual estructura de la producción agrícola, con la du~ 

lidad de las formas de producción y el desarrollo unilate

ral de la agricultura alrededor de los productos tradicio

nales de producción (monocultivismo), limItan el desarro

llo de la agrolndustrla, básicamente por lo siguiente: 

* La producción de los productos tradicionales de exporta

ción: café, algodón y caña de azúcar, monopolizan la tie 

rra, el crédito y la aSistencia técnica, lo cual no per

mite diversificar la producción agrlcola, que es una con 

dicl6n necesaria pdra Impulsar la agrolndustria de pro

ductos no tradiCionales. 

303. La Agroindustria: ModeJo de Desarrollo o Acumulación? 

El desarrollo económico de un pals, generalmente se asocia a la eleva

ción de las condiciones matel'tales de vida de su población. 

Según Oswaldo Sunkel y Pedro Paz: uEl subdesarrollo es parte del proceso 

histórico glObal de desarrollo; tanto el subdesarrollo como el desarro-

llo, deben concebirse como dos caras de un mismo proceso histórico uni

versal; ambos son slmult~neos y están vinculados funcionalmente, es de 

cir, que interactúan y se condicionan mutuamente y su expresi6n geográfi 
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entre los estados nacionales Industriales. avanzados. desarrollados y - . 
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De acuerdo a los anteriormente citado, los paises subdesarrollados deben 

esta situaci6n, a la dependencia de sus economias en relaci6n a las eco

namias de los paises desarrollados. Es decir, el subdesarrollo de un -

pals se d~be a la Inserci6n y articulacI6n de su economla en el concier

to del mercado mundial capitalista. 

Al respecto, Dada Hirezi señala lo siguiente: "El Salvador es, eo. un -

pals "subdesarrollado" una formación social dependiente. Ser un pais -

"subdesarrollado", una formaci6n social dependiente, no signifIca vivIr 

una etapa ya vivida por los paises IIdesarrollados", S100 estar ubIcado -

en una ,'elaci6n jerárquica establecida a través de la distribuci6n gene-o 

ral del trabajo, que determina que toda una serie de paises sean apéndi

ce de la economla de unos cuantos paises centrales, dentro de un contex

to de acumulaci6n a la escala mundial capitalista ll ?J 

Es decir', que entre las economlas desarrolladas y subdasarrolladas, no -

s610 existe una mera diferencia de etapa o de estado del sistema produc

tivo, SIno también de funci6n o posición dentro de una misma estructura 

econ6mica internacional de producci6n y distribución, lo cual supone una 

estructur'a definida de relaciones de dominaci6n. 

La Divi~i6n Internacional del TrabaJo, es la que provoca que los paises 

dependientes especialicen su sistema productivo en la produCCión de de

terminados articulos. Es precisamente esta sltuación, la Que lleva a El 

Salvador a la consolidación del modelo agroexportador alrededor de los 
"''27 DN.\~ HlREZI; IETOR, ~o cit. p§g. 8 -
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producto!' lIagroindustrialesll tradicionales de exportacl6n, es deCIr: Ca

fé, algodón y caña de azOcar. 

Con el agotamiento del modelo agroexportador, que tiene su manifestacI6n 

en la crisis generalizada de los aspectos económICOS, politlcos, SOCIa

les y militares, todo 10 cual es producto de las contradicciones del si~ 

tema capitalista deformado, surge la agroindustria como un modelo alter

nativo de prodUCCIón. 

Es así Que "10s profundos desequilibrios experimentados por la economía 

salvadoreña, a partir de 1979, han hecho evidente la necesidad de sustI

tuir el modelo económico vigente, basado en la agroexportación, por uno 

nuevo, que posibilite, no 5610 la estabilización económica en el corto -

plazo, sino también un crecimiento econ6mlco autosostenido. En este sen 

tido, la política econ6mlca de la DC*{a partir) de 1984, ha estado enca

minada a la implementaci6n de ese nuevo modelo, cuya caracterlstlca prln 

cipaJ e~ el traslado del eje de aoumulaci6n de la economía hacla la ex

portaci6n de productos no tradicionales ••• las medidas de la política 

econÓmica est&n fortaleciendo al sector capitalista más progreSista (el 

cual no Fue afectado por la reForma), principalmente al sector industrial 

de exportaci6n ll l/ 

De acuerdo a lo anterior, el sector económico encargado de impulsar en -

nuevo modelo de desarrollo y por lo tanto de acumulaci6n, saria el sec

tor capitalista no afectado por las reformas, sobre todo la reforma 

3/ KJNTOYA, ,l'QJlLES Y W\RTINEZ, JULIA lila 1X>11tlca Ecortmica [Sn5crata Cristlanall
, en re

- vista ECA Nº 445, novierrbre '1985. 
* Dpmocracia Cristiana. 
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agraria, ya que esta afectó en forma minima la propIedad 

de las fincas de café, pues las haciendas expropiadas de -

más de 500 Ha. no se cuentan entre las prIncipales produc-

toras de café, y si tenian plantaciones en su interIor. -

Estas quedaron en propiedad del anterior dueño, graCIas a 

que los propietarios afectados tenlan la facultad del dere 

cho de reserva que permite seguir manteniendo la propiedad 

de 250 Hao y que 16gicamente iban a ser tierras cultivadas 

de café. IIDentro de este punto es conveniente aclarar que 

las extensiones cultivadas de café en propiedad de una per 

sona en muy raras ocasiones sobrepasaban las 250 Ha. 4/0 -

Por lo tanto, la reforma agraria no modificó en forma sus

tancial la estr'uctura de producci6n de café, la cual cont! 

nua slendo controlada por los cafetaleros tradicionales. 

Si la prinCipal actividad económica no se vió afectada por 

-- la reforma agraria, y si se pretende implementar un nuevo 

modelo de acumulación en el pais, que segOn el planteamie~ 

to de la democracia cristlana debe Gonstruirse sobre las -

bases económicas anteriores, ello significa que el café, -

en su actual estructura es totalmente funcional al nuevo -

modelo, pues del sector cafetalero se obtendrá el excedente 

que se trasladará a otras actividades económicas, que en -

este caso seran las agroindustrias no tradicionales las -

que se consolidarán como el nuevo modelo de acumulación. ---_._----41 ClNACS "El Sal vaoor: crisis Ecorimica". €l1er'O de 1987, rtéxico D.F. PAgo 74 
~ --------
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De acuerdo con INFORPRESS, lila empresa privada salvadore

ña podria sufrir una sustancial alteraci6n de su compOSI

cl6n org~nica, como resultado de la apllcaci6n de una bien 

definida polltica econ6mica del GobIerno Dem6crata CrIstia

no, que fuera.diseñada por la Agencia para el Desarrollo -

Internacional de Estados Unidos (US-AID). Dicha accl6n gu 

bernamental ••• estarla enfilada a convertIr a las indus-

tria y agroindustrias no tradicionales de exportacIón -

en el nuevo modelo motor de la producci6n nacional" É/. 

El nuevo modelo a diferencia del "sustitutivo de lmportaci.2. 

nes ll
, coloca a la demanda externa como el mercado dinamiza-

dor de la producci6n interna, mIentras aquel se basaba en -

el mercado interno. Estamos pues, frente a un modelo que -

busca el "crecimiento hacia afuera", pero a dIferencia del 

modelo agroexportador que se basa en la exportaci6n de pro 

duetos tradicionales, el nuevo modelo pretende consolidar

se a tra~és de la exportaci6n de productos no tradiciona

les, especIalmente de los provenientes de la agrolndustria. 

SI tomamos en cuenta que la agroindustrla constituye una 

actlvidadad economica que requiere una mayor complementari

dad entre las actividades agrlcola e industrIal, es decir 

que, la producción agrlcola provee la materIa prIma y la -

5/ It'f'OOPRESS CENJR().6l.fI~, NQ 683, 3 de abrIl de 1986, GJatanala citado por ClNAS, ~. 
- cii. pág. n 
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IndustrIa se encarga de transformarla, entonces tenemos que 

la produccI6n agrolndustrlal comprende dos fases. 

La fase de la elaboracl6n de la materla prlma. 

Es decIr, sembrado y recoleccI6n de la produccI6n agríco

la, la cual es realIzada por los terratenIentes o cap Ita-

lIstas, medIante el uso de la mano de obra asalarIada, 

asi como tambIén por los pequeños productores agrícolas -

(campesinos). 

- La fase de procesamiento. Esta fase es realIzada por el 

capItallsta,medlante el montaJe de lnstalaciones Indus

trIales. Es precIsamente en esta fase donde se crea el 

valor agregado (que es una caracteristIca de la agrolndu 

trla) medIante la explotacI6n de mano de obra asalarlada 

y cuyo beneflClo es para el propletarlo de la planta ln

dustrial, es decir, el capItallsta. 

De acuerdo a lo anterIor, lo que ocurre con la agrolndus 

trla es que una empresa monop61lca, lnstala su planta In 

dustrlal y compra la materla prlma, es decIr, la produc

cl6n agrlcola, a los productores terratenIentes, capIta

llstas (que muchas veces es el mlsmo lndustrlal) y a los 

campeSlnos, lo cual crea que el pequeño agrlcultor - baJ) 

la estructura mercantIl SImple de su produccl6n - se con-

VIerta en una espeCIe de asalarIado de una gran empresa. 

De todo lo anterIormente expuesto, se derIva que la polítIca 
econ6mica, orlentada a modernizar la estructura productiva a 

través de la agrolndustrla, demanda el traslado de exceden-
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tes económlcos de los sectores agroexportadores tradIcIona 

les a otras áreas de la producclón. 

El sostenlmlento de esta polítlca, en aparlencla beneflclo 

sa, no constItuye slno, el mecanIsmo por el cual se profu~ 

dlzarán las contradlcclones lnherentes a las actuales es

tructuras socio-económlcas, ya que Internamente, el proce

so de modernlzaclón será ejecutado por la empresa prlvada 

(sector agroexportador tradlclonal) medlante unidades pro

ductIvas de carácter monop61IcO que utlllzaran en su proc~ 

so productIvo al capItal, como prInCIpal factor productIVO. 

DICho en otras palabras, se dinamIzaran procesos que Impl~ 

can una alta concentracIón del excedente económlco que se 

genere, lo cual sIgnifIca agudlzar la dlsparIdad en el dls 

trlbuclón del Jgreso. 

La producclón agrolndustrlal destlnada a la exportacIón, -

no representa una solucl6n defInItIva a la problemátIca del 

subdesarrollo, por el contrarIo, es'un proceso que reprod~ 

ce en forma dInánmIca esta sItuación, ya que en el conCler 

to del mundo capItallsta la economía salvadoreña cumplIrá 

una nueva funcIón, dentro de una dlferente dIVIsión Inter 

nacIonal del trabaJO, ya que las nuevas actlvldades produc 

tlvas se lImItaran a la elaboracIón de unos cuantos produ~ 

tos de consumo IIVlano. 
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Las consecuenClas prevIsIbles de la implementacIón del nu~ 

vo modelo de acumulacIón basado en la agrolndustrla se pu~ 

den resumIr en los puntos slgulentes: 

"El surglmlento de nuevos grupos Que rlvallzar~n en ln

fluencla dentro de la estructura real de poder, con -

los exportadores de los productos tradICIonales. 

La alteraclón de formas de producclón rudlmentarlas, -

por el desarrollo de la dInámica Inherente a la agrol~ 

dustrIa. 

La descrlmlnaclón de la poblaCIón no calIfIcada, por -

efecto de la lntroducclón de nuevas tecnologias. 

Nuevos productos, que demandarán un mercado consumIdor; 

el cual Indudablemente no será el explotado pueblo sal 

vadoreño, pues su baJO poder de compra, no representa 

nIngún estimulo para este tlpO de Industrias. El mer-

cado, SIn lugar a dudas, se encuentra en el norte, en 

la economia estadounIdense, la cual SI ofrece sobrados 

Incentlvos para Impulsar el desarrollo de estas Indus-

trIas. 

La agrolndustrla constItuye en defInItIva, el mecanlS

mo adecuado para recrudecer nuestros lazos de depende~ 

cia en los campos económICO, politlco, técnICO y so

cial"§./ 

6/ t:E~lVJIR-," RPfRp - • "El Salvador: lrq)ulso y crlSlS del desarrolllsrro. Mxielo en perspec
-- l;ilJfin MifflOO.. ag. 95 
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CAPITULO IV 

LA AGROINDUSTRIA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS 

4.1. CaracterIzaclón de la CrIsIs 

4.1.1. Conceptos Generales 

a) La prodUCCIón de BIenes MaterIales 

Desde hace mucho tlempo,se han dISCUtIdo los dIstIntos 

móvIles que hacen progresar la SOCIedad; es así como -

algunos hombres de ClenCIas de la clase burguesa son -

de la oplnlón que en este desarrollo estrlba en grado 

deCISlVO el medIO geográfico, es decir,condlclones natu

rales tales como el suelo, clIma, etc.; esta sItuacI6n 

es CIerta, pero no es deCISIva. 

La SOCIedad humana para poder viVIr, neceSIta de una 

serIe de bienes materIales y para poder dIsponer de -

ellos, es necesario prodUCIrlos y por tanto, trabajar; 

es en este sentIdo, Marx plantea que la base de la vl 

da y del desarrollo de cualqUIer SOCIedad, es la pro

duccl6n de los bIenes materIales, entendIda ésta, co~o 

el proceso de prodUCCIón donde partICIpan el trabajO -

del hombre, los medIOS de trabajO y el objeto de que -

ha de ser elaborado. 

Todos los medIOS y los objetos de trabaJO, VIenen a -
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constItuIr en SU conjunto, los medIos de produccIón, 

pero estos por si solos, pueden produclr los bIenes ma 

terIales para la conVIvenCIa humana; de ahí que el fa~ 

tor dlceslvo de toda producción es el hombre; es declr, 

su fuerza de trabaJo. 

DeflnlClón de algunos Conceptos 

* TrabaJo: EntendIda como la actIvIdad racIonal del -

hombre destInada a la produccIón de bIenes materIa 

les. 

* Proceso de trabaJO: Es la transformaclón de un ob

Jeto determlnado, sea éste natural o ya trabajado, 

en un producto determInado, transformaclón efectua~ 

da por la actIvidad humana, utIlIzando los lnstru

mentas de trabaJO. 

* Objeto de trabaJO Es toda materIa que reclbe la -

aCCIón transformadora de la fuerza de trabaJO para 

poder obtener un bIen satIsfaClente (tIerra, mate

rIa prIma, mInerales, etc.). 

* MedIO de trabaJO: Son todas aquellas cosas necesa

rIas, inclUSIve todos aquellos instrumentos de que 

se vale el hombre para transformar el objeto de tr~ 

baJO y que concurren en un proceso productIvo (he

rramIentas en general, edIfiCIOS, maqUInarIas y 

eqUIpo, etc.). 

1ªª 
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* Fuerza de trabaJo: Es el desgaste pSlcoflsico del 

hombre en la produccIón t es decIr t aplicaCIón de -

energia físlca y mental al proceso de la produccIón 

de bienes materIales. 

b) . Las fuerzas productlvas y las relacIones sociales de 

prodUCCIón 

Las fuerzas produc~lvas estAn constItuIdas por dos fac 

tares fundamentales, una parte obJetIva dada por los -

medIOS de prodUCCIón y otra parte subJetIva determIna

da por la fuerza de trabaJO. El hombre durante toda -

su eXlstencIa, ha Ido acumulando experIenCIa en la pr~ 

ducclón de bIenes materIales, ha perfeCCIonado e Inven 

tado nuevas y más sofIstIcadas máqUInas e Instrumentos; 

de tal manera que se pueda asegurar el desarrollo per

manente de las fuerzas productlvas; y ampliar la pro

dUCCIón de bienes materlales en forma ascendente. 

Las vlnculaciones que se dan en su conjunto por los -

hombres y que se contraen en el proceso productIVO. en 

el cambIO y en la dlstrlbuclón de los bienes materia

les es lo que viene a constltuIr las relaCIones socia

les de prodUCCIón. 

Cuando los medios de prodUCCIón son propIedad privada, 
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las relaciones que se establecen son de explotación 

del hombre por el hombre; es decir, de dominación y 

subordinación, este caso es el que se dá baJo cualquier 

sistema claSista, no así en el socialismo, en el cual, 

las relaciones que se dan son de cooperaclón y de 

ayuda mutua entre las personas, los medlos de produc

ción pertenecen a la socledad no a determinadas perso~ 

nas, grupos o clases SOCiales en partlcular. 

De tal forma que, dependiendo de la forma de propledad 

que se tenga sobre los mediOS de produccIón, as! será 

también la dlStrlbuclón del producto que genera el tr~ 

baJO, es as1 como en el sistema capitalista qUIen se 

apropla de los beneflclos que se dan en la prodUCCión, 

ser~n los propletarlos de los medlos de produccIón; no 

así en la SOCiedad SOCialIsta, en la cual se benefiCian 

todos los miembros de la SOCiedad. 

C) EStructura y superestructura 

La estructura econ6mlca y SOCIal, es Jo que se conoce 

con el nombre de modo de producc16n, en este sentIdo, 

cada SOCIedad que ha eXlstldo tiene así también un ca

racter especial de prodUCIr y que es predominante con 

relac16n a otras característIcas; SIn embargo, existen 

ciertos vestiglOS de socledades pasadas que siguen en 
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la actual; esto nos permlte pensar que existe una artl 

culaclón entre los dIstlntos medlos de produccIón del 

pasado y el actual y que son analIzados en el capitulo 

1 de este documento. 

'El camblo de un modo de producclón a otro, trae conSIgo 

cambIOS profundos en toda la sociedad, ya que las fuer

zas productIvas determInan el desarrollo de las relacIo 

nes sociales de prodUCCIón. En tal sentIdo. al conJunto 

de relaCIones soclales de prodUCCIón domInantes llgadas 

a un CIerto car~cter de las fuerzas productJvas nos de

termInan el modo de producción de una socledad. 

La superestructura, al Igual que la estructura*, son -

componentes de la formaclón económlca y SOCIal; sera -

pues la estructura o base económica la que engendra la 

correspondlente superestructura. y así, determIna su -

desarrollo. En la superestructura encontramos pensa

mlentos politicos, fIlosóflCOS, JuridICos. artístlcOS. 

etc., de la socIedad y las lnstitucIones que les corres-

ponden, en una SOCIedad dIvldIda en clases, se caracte 

rlza por su formaCIón claslsta; es declr, la clase do

mInante crea todas aquellas lnstItuCIones llamadas a 

defender sus Intereses de clase. 

En tal sentIdo, Portelll nos dIce: ----------------* Es ••• JlEl coQJl!nto de relaCIOnes de prodUCCIón que prevalezcan en la SOCIedad de que se 
trate, VInCUladas a un detenmnado nivel de las t-uerzas productIvas. JI 
NIKITIN, P. Op. CIt. p~g. 10 
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"En deflnItlva. la relacI6n entre estos dos momentos 

del bloque hlst6rIco es una relacI6n dialéctlca entre 

dos momentos Igualmente determinantes. el momento es·· 

tructural, puesto que es la base que engendra dlrect~ 

mente la superestructura que no es una primera instan 

Cla más que su refleJo; en el curso del periodo consl 

derado, la superestructura solo podrá desarrollar~e y 

actuar entre limltes blen preclsos •• l/ 

En la superestructura encontramos pues, tres elementos: 

las Ideas socIales, las organizaciones e lnstltuC!Ones 

sociales y las relaclones ideológIcas, todas 1ntimamen

te ligadas entre sí y formando una unidad dialéctica. 

Entonces, tanto 1 a base como 1 a superestructura eXIsten d.!! 

rante un periodo determInado; pues al cambIar la base -

cambia la superestructura; asi por eJemplo, con el ca~ 

blo del feudallsmo al capItalismo, este nuevo sistema 

hace cambiar la superestructura feudal por una caplta

llsta, SIn embargo, no todo desaparece de la vieja so

CIedad, algunos elementos de la superestructura anterior 

Inherentes con la actual sobreviven. 

d) FormaCión económIca y socIal 

Hlst6rlcamente se regIstran cinco formaciones económl-
11 PORTillI, HUGUES IIGréJ1lSCI y el bloque hlstórlco", 12ª edic., Edlt. SIglo XXI, pág. 58-59 
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cas socIales: la de la comunIdad primItIva, la escla

vIsta, la feudal, la cpaItallsta y la comunlsta, que 

tIene como base inicIal el SOCIalIsmo. A cada una de 

ellas les corresponde su propIa economia, conceptos. 

Ideas e InstILucIones. 

liLa forma de produccIón de los bIenes materlales. en 

tanto que unidad de las fuerzas productIvas y las rel! 

Clones de prodUCCIón, en COnjUnCIÓn con la superestruc 

ra correspondIente, constltuyen la formación económlco 

socIal Il 2/. La cual, VIsta en forma esquemátIca, corres 

ponde a todos los elementos analIzados anterIormente y 

conSIderados fundamentales en la prodUCCIón de bienes 

materIales. 

Esquana Fl.II1danan;al de los Elementos que Conforman la Pro
dUCCIón de BIenes MaterIales. 

Objeto de tra 
bajo -

fIe:llOS de tra 
baJo 

- Mechos de } produCCIón . 
- Fuerza de - Fuerzas pro-

trabajo ductIVas 
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- RelaclOnes 
sociales de 
prodUCCIón 

prodUCCIón Formación eco - M:xb de } 

- SUperestruc nám ca y so-
tura - cIal 

~ NIKITIN, P., Op. cit. pág. 11 



4.1.2. La crISIS y sus manIfestaCIones 

4.1.2.1 Antecedentes 

Después de la Segunda Guerra MundIal, la econom1a salvadore 

ña experImenta un acelerado proceso de creCImIento como re-

sultado de la reapertura de los mercados mundiales. No obs

tante el creCImIento económICO que se experImentó el cual -

estaba basado en el sector externo, ImpIdIÓ el desarrollo -

de otros sectores de la actIVidad econ6mIca. 

"Este esquema mostró toda su debilIdad y toda su IncapaCI

dad para superar el atraso del pais a fInales de la década 

del CIncuenta, en que como consecuenCIa de la crISIS del 

sector exportador aumenta la desocupaCIón, enfermedad crón~ 

ca del pais, se restrInge el crédIto, se fuga el capItal y 

la actIvldad económIca entra en un prOfundo receso".3 / 

Ante la criSIS del modelo agroexportador, la burgues1a sal-

vadoreña y el ImperIalIsmo norteamerIcano, sienten la nec~ 

sIdad de replantear el esquema de dIreCCIón en la politIca 

económIca, báSIcamente por dos hechos fundamentales: 1) El 

qUIebre sufrIdo por el café en el mercado InternacIonal,que 

se hace sentIr en todos los órdenes de la VIda económIca y 

SOCIal; 2) La pérdIda de la hegemonia absoluta del ImperIa

lIsmo norteamerIcano sobre LatInoamerica. La revolUCIón cu-

bano OblIga. al imperIallsmo a darle un nuevo gIro a su poI! 
--~-------------3 I ~IVAA,PJlfA8... ~. CIt. Pago 6 ...... 
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tIca exterior en relaclón con Latinoamerlca y se co~ 

VIerte en los prImeros años de la década del sesenta, 

en el prlmer defensor y propulsor del reformIsmo. 

En el caso de El Salvador, para superar la crisls del 

modelo agroexportador, la politlca económlca y refor

formlsta se orlenta a dlverslflcar la produccIón deex 

portaclones con aprovechamlento del mercado centroame 

rIcano. 

Es asi como el 13 de dlcIembre de 1960, se fIrma el 

acta de CreacIón del Mercado Común CentroamerIcano -

(MCCA). Este nuevo modelo basado en la sustltuclón de 

Importaclones con sus corolarlos: la modernlzaclón -

del agro y el lIbre comerClO reglonal, desató nuevas 

contradIcClones que aumentó la dependencia de las eCQ 

nomias centroamerlcanas de los mercados lnternaCIona

les, lo cual lImItó su creClmlento. 

El nuevo modelo económlco lmplementado implicaba nu~ 

vas f.ormas de desarrollo capItallsta. Es declr, que -

este nuevo modelo se lmplementa Sln alterar las es

tructuras económicas eXlstentes que eran las que pro

vocaban la crisis del slstema. liLa concentraclón de -

la propiedad en un reducldo número de propletarlos y 
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el problema económlco que esta sItuacl6n determinó, tuvo 

Indudables repercusiones en el ~mbito politlCO: cualquler 

modernización en la socledad o en el Estado. Tenia que -

partir como prIncipio IndIspensable, de mantener inaltera

bles las bases oligárqUIcas de la tenenCIa de la tIerra\l4/ 

Debido a que las estructuras econ6mlcas no son alteradas, 

a pesar que requerla profundas transformaCIones que tras

cendieran el estrecho marco institucional vigente. el nue

vo sistema de lntegraci6n genera profundas contradicciones 

internas en las clases socIales, derlvadas del modelo agro 

exportador, cuyo signo más evidente se da en 1969, con la 

guerra entre las burgueslas salvadoreña y hondureña, que -

termlna por afectar a todos los paises del área. Es preci 

samente la guerra de Honduras - El Salvador, la que eVlden 

ci6 la debilidad de las bases en que se asentaba el proce

so de Integración econ6mica y puso al descublerto el orl

gen estructural de la crlsis regional. 

Ante el fracaso de la estrategia económica de integración, 

la oligarqufa salvadoreña se ve ante..OOs problemas: en prlfr~r 

lugar, las posibllidades de expansión en los mercados cen

troamericanos, se ven cerradas y en segundo lugar, las pe 

cas posibilidades que tIenen de competir en los mercados . 

extranregionales. 
---:--------4/ FLffiES Ml\CAl.., r.wuO. "Origoo, desarrollo y crlsIS de las fonnas de danmacIoo al El 
- Salvaoor'. San J:>sé SECASl\, 1983, pág. 91 
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El nnpñniarto del MCCA, no afectó lnmediatamente desde el 

punto de vista económico a la formaclón soclal salvadore

ña. El producto terrltorlal bruto (PTB), en el periodo -

1970-1976. se lncrementó en una tasa anual del 5.1%; como, 

podemos observar en el cuadro Nº 17 

CUADRO Nº 17 

PTB GLOBAL Y PERCAPITA A PRECIOS CONSTANTES 
DEL AÑO 1962 

AÑO PTB TASA DE PTB 
CRECIMIENTO PERCAPITA 

1970 2,396.6 704.5 
1971 2,508.8 4.8 717.5 
1972 2,645.9 5.4 735.3 
1973 2,779.8 5.1 750.6 
1974 2,958.4 6.4 776.1 
1975 3.122.9 5.6 795.8 
1976 3,246.9 3.9 803.7 
1977 3.443.0 4.2 828.0 
1978 3.579.3 3.9 835.8 
1979 3,527.5 - 1.4 '800.0 
1980 3,527.5 -17.7 644.6 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

1.8 

2.4 
2.1 
3.4 
2.5 
1.0 
3.0 
0.9 

- 4.3 
-19.4 

FUENTE: Indicadores económlcos y sociales, enero-Junlo -
1980, San Salvador, Ministerio de Planificación 
y Coordinación del Desarrollo Económlco y Soc1a1 
-MIPLAN-
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Esto, claro, sólo es explicable por las grandes cantidades 

de capital ingresado, a los altos precios de los productos 

agroexportables como el café en el mercado mundial, y el 

hecho de que el peso de la crisis siempre se descarga so

bre las espaldas de la clase trabajadora. 

En resumen, podemos decir que la crisls que se dá en el i~ 

terior de la formación económica y social (FES) salvadore-

ña, es parte de la crisis del s1stema capitalista en su 

conjunto, y por el accionar de la clase obrera que llega a 

su madurez con una serie de contradicciones acumuladas y 

lo que es mas, exacerbadas por la política imperialista, -

alcanzando niveles y expreslones tan altos como la guerra 

que se libra en El Salvador. 

En tal sentido, una crisis sucede cuando en un modelo eco-

nómico se han agotado las posibilidades de adaptaclón de 

las relaciones sociales de producción, como consecuencia 

del desarrollo profundamente contradictorio de las fuerzas 

productivas, creando una ruptura en las distintas formas 

de convivencia como resultado de la desigualdad social. De 

tal forma que para salir de esta crisis regional y reducir 

las tenciones socio-económicas, se requiere de profundas 

transformaciones estructurales que trascienden el estrecho 

marco institucional vlgente. 
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Desde el punto de vista político, el modelo de sustltución 

de importaciones requlrló para el sostenlmiento del mismo, 

el estableclmiento de dictaduras militares que garantlza

ran su franco desarrollo, para ello, utilizaron tanto la 

represión como las farsas electorales efectuadas en los 

años 1972 y 1977. 

En la campaña de 1972, el candldato por el partldo de Con

ciliación Naclonal, Coronel Arturo Armando Mollna, pierde 

las elecciones ante José Napoleón Duarte, candidato de la 

Unión Nacional Opositora (UNO) que vino a constituirse co

mo una de las alternativas populares de la época, ysu triuQ 

fa, posteriormente burlado por el fraude y la inlposlción, 

marca el punto de inflecclón, el punto sin retorno del ac

tual proceso político-social salvadoreño. 

Mientras el proletariado urbano y agrícola, desde 1970,

inician la formación de organizaciones campesinas como Fe

deración Cristiana de Campeslnos Salvadoreños (FECCAS) y 

la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), las cuales uni

das a las organizaciones obreras como la Federación Unita

ria Sindical de El Salvador (FUSS)~ la Federación Nacio

nal Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), la 

Federación Sindical de Trabajadores de la Industrla del -

Alimento del Vestido Textiles Similares y Conexos de El 

Salvador (FESTIAVSCES), etc., conformaron posterlormente 

el Bloque Popular Revolucionario (BPR) y el Frente de Ac

ción Popular Unificado (FAPU), estas organizaclones se van 

robusteciendo a medlda que las masas populares van tomando 
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conciencia; es entonces, a partir de este momento en el 

cual se origina un enfrentamlento abierto protagonizado· 

por la oligarquía respaldada por el imperlalismo contra lé 

clase obrera. 

Este enfrentamiento se agudlza durante el período del Cori 

nel Arturo Armando Molina, el cual da paso a la opclón ra

dical y armada expresada en las organizaciones político-ml 
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litares Ejérclto Revolucionario del Pueblo (ERP), Frente -

Popular de Liberación (FPL), Fuerzas Armadas de la Resiste~ 

cia Nacional (FARN), Fuerzas Armadas de Liberaclón (FAL), y 

el Partido Revolucionarlo de los Trabajadores Centroamerlc~ 

nos (PRTC), que surgieron a 10 largo de la década y que se 

vincularon de algún modo a las organizaciones de masas. 

En el marco de la búsqueda de soluciones a través del mode

lo reformista, se incluye como elemento estratégico, la im

plementación del primer proyecto de transformación agraria 

(1976), el cual facilltar;a la ampliación de las relaclones 

capitalistas en el agro; el apoyo que recibió el Gobierno -

por parte de la fracción industrial de la burquesía fue ori 

gina1mente neutralizado y posteriormente eliminado por los 

ataques de la fracción terratenlente aglutlnados en el Fre~ 

te Agropecuario de la Región Oriental (FARO) y en sectores 

de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

"Su cara mas visible la constituyeron los pronunclamientos 

dlarios aparecidos con derroche de dinero y de prepotencia 

en la prensa comercial. Esta campaña debe caracterizarse 

técnicamente como lucha de clases ll
• ~ 

V ~ditorial ECA, noviembre 1976. No. 337, Pág. 637 - 638 
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En 1977 llega al peder el fsleral Carlos Humberto Romero, su pe

rlado se caracterlzO por un enfrentamlento abierto entre -

los aparatos represivos y las organizaciones populares, 

asi como por la vlolaci6n de los derechos humanos, dentro 

de una sltuaclón de lucha de clases. 

El 15 de octubre de 1979, se da un golpe de Estado que de~ 

tltuye del poder a Romero, se establece una Junta Revolu

cionaria de Gobierno, el cual plantea la necesldad de trans 

formar las estructuras económicas, soclales y polltlcas del 

pals y con énfaSIS a las relaCIonadas con las formas de pro 

pledad y tenencla de la tierra, el sistema fInanCIero y el 

comercio exterlor; con estas medidas de corte capItalIsta 

lo que se trataba en ese momento era la de frenar el movi

miento popular, el cual habla alcanzado un nIvel bastante 

alto de conclentlzaclOn y de lucha por alcanzar el poder, 

en tal sentIdo Gramsci plantea 11 ••• el movimIento de la -

historla depende de la conciencia que tal o cual grupo ti! 

ne de las poslbilldades de acclOn y de ludha que le son -

permitidas por las condlcones objetivas dadas; una vez re

conOCidas las condiCiones materiales de su acci6n - como 

medio - el grupo social se vuelve llbre de transformarlas 

en medio de llbertad, en lnstrumento para crear una nueva 

forma étlpo-poUtica, en origen de nuevas inlciativas"6! 

. PffiTB..LI I-R.J(B. Cp. Clt. pág. 54 
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PosterIormente, los vIeJos poderes olIgárqUICOS se agluti

nan y se dedIcan a desprestigIar a los representantes del 

Foro Popular * que conformaban la Junta, esto condUjO a -

CIerta derechlzac16n del proceso polltlCO. 

Esta sItuacI6n agudIZÓ la crIsis, según Portelll, cltando 

a GramscI dIce: 11 ••• la lucha entre la burguesIa y sus 

alIados - y la clase obrera - y las otras clases subalter-

nas es una crISIS orgánlca**, en tanto conCIerne a los pro 

tagonIstas esenclales a nIvel estructural ll 
••• 7/ 

En efecto, el pueblo se lanza a las calles a eXlgir el cum 

pllmlento de las promesas reformlstas de la primera Junta, 

10 que hace reVIVIr la VIolenCIa polítIca. Durante el cor 

to período que dur6 la Prlmera Junta CíVICO mIlltar, la -

gestl6n polítlca del Estado se vl6 envuelta en una serle -

de contradICCIones que se daban entre algunos mIembros de 

MbVllTIIento recIén nacldo a la VIda polítIca del pais como un conaunto de fuerzas gremia
les y pol1tlcas de diversa idoología, pero b~ICéiTBlte ant~ohgárqUlcas. 

'* 1I ••• La crIsis orgánlca es la crIsis de represaltatividad, la ruptura de la relaclón or
g~mca e1tre los g~s soclales y sus partIdos, entre las bases SOCIales y los actores 
hIstórICOS que los engendran ••• el fe1áreno con el cual una crIsis orgfullca apam:e -
m:ís f~entsnente vlI1culada es la guerra ••• 11 

PIZORNO, JlJ...ESSJlMlRO. lI&Jbre el nétcx:b de GranscI (de la hIstorIografía a la CIencIa poH 
ttca)1I Ed. SIglo XXI, M§xICO, pág. 53-55 -

'! PORlB..LI, HUtES. Cp. CIt. Pág. 120 
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la ~ y del GobIerno Central, por medIatIzar con refor

mas de corte capItalIsta que tratan de frenar el ascenden

te movimIento popular, y la resIstencIa que pone la alIgar 

quia Junto a sus alIados por conservar sus lntereses y pr! 

vileglos. 

En enero de 1980, luego de la renunCIa de la primera Junta 

la democracIa crIstIana asume el poder, su gestlón se ca

racterIza tambIén por la repreSIón y la vlolaclón de los 

derechos humanos, se da una apertura a la nueva apertura -

guerrerlsta y una profundlzación de la lntervención norte 

amerlcana. 

La acción prIncipal que toman es la implementaclón de las 

tres reformas: La agrarla, la de comercio exterlor y la ~ 

cIonallzaclón de la banca, el cual pretendía qUItarle ban

dera a la lnsurgencla dado el avance que tenian y que en -

el planteamlento contenIdo en la plataforma program~tlca -

del Gobierno democrátICO revolucionarlo (enero 1980) se h~ 

CIa hlncaplé en la reallzaclón de dlchas reformas. En tél 

sentIdo, se observa que el fIn que perSIgue la OC, era C(~ 

tralnsurgente, ya que lo que buscaba era restarle apoyo l 

la reCIén creada Alianza de la lzqulerda y que este se 

trasladara a la OC. Otro fIn que se pretendia 

con las reformas era la de restarle fuerza a la ollgarqu!a 
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tradicional, por medio del control de la comerclallzaci6n 

del café, plasmada en la reforma al comercio exterlor. 

4.1.2.2. Proyectos Politlcos 

En 1979 es el año en que la confrontacl6n entre el proyec

to politlCO ollgárqulco y el proyecto politico popular al

canza su nivel más elevado. traduciéndose en el enfrenta

mlento entre el estamento militar, deposltarlo real del po 

der politico, y la conformación de un frente político muy 

ampliO que aglutina todas las fuerzas SOCiales represent~ 

tlva de los Intereses populares con todos sus matlces polI 

tlCOS e ideol6glcos, que van desde los grupos SOCial cris

tianos hasta las organizaCiones Inarxistas lenlnlstas apoy~ 

das en grupos de autodefensa con estrategia y experlencla 

mllitar acumulada desde 1970. 

Después de ensayar el acceso al poder politlCO de sectores 

representativos del Foro popular y ante lo lnaceptable de 

sus eXigencias relativas a modlflcar esenCialmente la es

tructura económica y polltlca del país; esta confrontacIón 

se pretende resolver mediante dos vias, la via tradlclonal 

de la represión Indiscriminada, y un elemento relatlvamen

te novedoso, previamente ensayado en 1976; la vla reformls 

ta o dicho de otro modo, la Implementación de un proyecto 
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reformista a nIvel económico y de contrainsurgencIa a nl-

vel pol1tlCO. 

Ante la crISlS generada, se plantean dos perspectIvas: a) 

salIda burguesa a través del paso a una fase superlor del 

capitalIsmo dependlente y b) sallda democr&tlca y revolu

cIonaria dlrlgIda a la transformaCI6n del SIstema caplta

lIsta dependIente. 

En torno a estas dos perspectlvas, se conflguran dos pro-

yectos antagónIcos princIpales; 

a) El proyecto norteamerIcano olIgárqulco Impulsado por 

el departamento de Estado y el Pent&gono de los Esta

dos Unldos. Este proyecto tlene como punta de lanza 

en El Salvador. al goblerno de la OC y a la fuerza ar 

mada. Tal proyecto pese a haber llegado caSl al líml

te del agotamiento, consIste en IndUCIr un proceso de 

modernlzacI6n del slstema capitalista dependIente, -

SIn resolver aún el problema ae la guerra y sin derro

tar estratéglcamente a las fuerzas Insurgentes; a las 

medidas econ6mlcas corresponde un modelo pOlitlco que 

pretende dotar de un nuevo rostro al régImen de dicta

dura milItar como sistema politICO de domlnaci6n. 

Las fuerzas soclales sustentantes de este proyecto pe 
l1tlCO serian: 
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- Los EE.UU. en defensa de una zona geopolitlca de 1n

fluencla. 

- Un importante núcleo del estamento militar en defen

sa de su propIo status. 

- Un grupo modern1zante del sector empresarIal 

- y la D.C. como representativa de los sectores medIOS 

de la poblaCIón, aprovechando el arraIgo popular ob

tenIda en persistentes jornadas electorales como par 

t~do de opOSición. 

Este proyecto, para lograr su obJetIvo, plantea como -

paso fundamental, los procesos electorales con el fln 

de desarticular a las fuerzas de IzqUierda y lograr su 

posterior aniquilamIento. Es dIrIgido, d1señado y fi

nanciado por el Imperialismo norteamerIcano, que a par 

tir del triunfo de la revolución en Nicaragua, ve ame

nazado sus intereses hegemónicos, de ahl que dirija su 

estrategia, hacia la consolidación y legltimizaclón de 

un régimen en El Salvador que responda a sus Intereses; 

para lo cual impulsan dIferentes mecanismos politlCOS 

e IdeológICOS como las elecciones celebradas en 1982, 

1984 Y 1985, el cual le permIte legitimar su proyecto 

polltlCO contrainsurgente. 

b) El proyecto popular Impulsado por el FDR-FMLN.* Este -

proyecto, que posee viabIlidad hist6rlca, se propone 

* FRD = Frende Democrático Revolucionaro 
FMLN = Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
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llevar a cabo una profunda transformación en las es

tructuras económIcas, soclales y polltlcas de la SOCl~ 

dad, tamblén se propone crear las condiciones materia

les para un régImen social de auténtica democracia pa

ra el pueblo, que expresa plenamente la soberanfa na

cional y el derecho a la autodetermInacIón del pueblo. 

La guerra que actualmente se libra en El Salvador, expresé 

la profundIzacIón de la lucha entre las clases sociales ai 

tagónlcas. El proceso de radIcalización de la lucha popu

lar ante el agotamIento de los canales parlamentarIos pare 

resolver los graves problemas estructurales del pals, se -

tradujo en una polarizacIón y enfrentamlento que, a su vez, 

agudiZÓ la crISiS estructural del sistema capitalista de

pendiente, y la criSIS del régImen de dIctadura mIlitar c~ 

mo forma de domlnación polltlca. 

En su conJunto, los proyectos en pugna, es decir, los pro

yectos implementados por las fuerzas de derecha y de iz

qUIerda en la guerra que se libra a partir del 10 de enero 

de 1981, se caracterIzan por ser antagónicos e irreconcilla 

bies; y en el transcurso de la guerra, cada uno trata de 1m 

ponerse y anIqUIlar al otro, pues son producto de la contra 

dicci6n prlnCIpal capItal - trabajo. 
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4.1.2.3. ManIfestacIones de la CrISIS en El Salvador 

En El campo Económico 

La economia salvadoreña, a partir de 1979, ha experImentado 

la peor crISIS; en donde las tósas de decrecImIento real se 

dan en caSI todos los sectores econ6micos Que conforman el 

PTB hasta el año de 1983, a partIr de este año, se observa 

(anexo 6) un leve crecimIento en la prodUCCIón, lo que hace 

pensar que el deterioro económICO y aún la criSIS tenderá a 

meJorar, aunque los nIveles de creCImIento son InsufICIen

tes para superar el problema. 

El deterIoro se manifIesta en que el PTB para 1985, dIsmI-

nuye el 18.6% con relaCIón a 1979, llegando a representar 

una cifra absoluta a la observada en el año de 1974; el 

sector más afectado es el comercial, el cual alcanzó vent S 

reales para 1985, caSI Igual a las de 1970. 

En cuanto a la particlpaclón por sectores, se observa al 

agropecuario que mantIene nlveles 'que superan el 25% del 

PTB, el segundo en importancla lo constItuye la lndustrIa 

manufacturera, con un 20% y en tercero, el comercIal, cor 

un 18.3% en 1979 y el 14% para 1985. 

La crlSlS ya para 1983, es generalizada. la prodUCCIón de 

todos los productos agropecuarIos han experlmentado una -
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disminuci6n considerable, lo mismo se 'puede afIrmar del -

sector manufacturero, como lo demuestra el anexo Nº 6, el 

cual para 1979, tiene una contribuci6n al PTB de 709w7 ml

llo~es y para 1983 de 513.2 millones, lo que representa -

una baJa de 196.5 millones que en términos porcentuales -

significa una disminución del 27.7%. 

Siendo el sector agropecuario el que determina los cambiOS 

en lo manufacturero, se puede observar en el anexo Nº 7, 

los distintos subsectores que conforman el sector agrope

cuario, con un sensible censo en la producci6n de los prl~ 

cipales productos tnadlclonales de exportación, a parti)' -

de 1979, especialmente el algod6n y caña de azOcar; como 

también, la prodUCCión de ganado vacuno y porcino. 

Ahora bien, en el contexto del déficit fiscal, se observa 

en el cuadro Nº 18, que en el periodo previo a la criSIS, 

el déficit acumulado {1971 a 1978} ascendió a t 281.3 mi-

110nes de colones, durante estos a~os la proporci6n del 

PTB no sobrepas6 el 2.2% (1971), lo cual es considerado -

aceptable; para 1977 se obtuvo un superávit de t 92.4 ml

llones de colones y el 1.3% del PTB. 

El finanCiamiento del déflClt se hizo tanto con recursos 

externos (t 246.2 millones de colones) como Internos 
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(t 62.6 mlllones de colones), el prlmero representa el 80% 

y el segundo el 20% del total del déficlt. 

En el periodo de la crlSlS (1979-1985), el déficit se acen 

túa y se acumula ascendlendo a t 3,473.6 millones de colo

nes. Es de hacer notar que en este periodo, todos los años 

presentan déficlt fiscal. 

En cuanto al fInanciamlento, se determina que éste, en su 

mayor parte, es cubIerto con recursos del Banco Central de 

Reserva (BeR), con un total de t 1,632.9 millones de colo

nes, que répresenta el 60% del total del déficlt acumulado 

hasta 1984; el otro 40% se obtlene a través de endeudamlen 

to externo y representa t 1.096.7 mIllones de colones. 

La razón fundamental del Incremento en el défIcit flscal, 

obedece a los costos I dlrectos e indirectos que lmpone el 

confllcto armado, donde mas del 50% del presupuesto naClO

nal tiene alguna relaclón con el desarrollo y profundlza

clón de la guerra. 
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SUP.ERAVIT (DEfreIT) 

% DEL PiS . 

fINANCIAMIENTO 

EXTERNO % 

INTERNO % 

1971 

- 59.9 

2.2 

17.2 

82.8 

1972 1973 

38.1 1- 9.4 

1.3 0.3 

61.9 268.0 

38.1 168.0 

CUADRO ~¡Q 18 

RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE LA NACION 
(Millones de Colones) 

1974 1975 1976 1977 1978 

- 10.1 - 83.9 - 8.0 92.4 -164.3 

0.3 1.9 0.1 ( 1.3) 2.1 

117.8 33.6 463.8 38.0 

17.8 66.4 363.8 62.0 

fINANCIAMIENTO EXTERNO: 1971 a 1978 = 246.2 MILLONES DE COLONES 

fINANCIAMIENTO INTERNO: 1971 a 1978 = 62.6 MILLONES DE COLONES 

fUENTE: SANCO CENTRAL DE RESERVA 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

99.4 -594.5 ~706.9 688.2 -276.0 1= 364.6 N.O. 

1.2 6.7 8.2 7.7 2.9 3.3 N.O. 

39.5 21.1 27.0 34.2 106.5 57.8 

60.4 78.2 73.0 65.8 -65.0 42.2, 
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En resumen, la crisis en lo econ6mlco se manifiesta de la 

siguiente manera: 

* Creciente deterioro econ6mico, el PTB para 1985 regIstra 

un retroceso del 20% respecto al de 1978, sItuándolo a -

nIveles de 1974. 

* Creciente déflclt flscal Que pasa como porcentaje del -

PTB a ser de 5% en comparaci6n de 0.7 en la década pasa 

da. 

* Incrementos notables en el saldo de la balanza comerCial 

perdléndose lncluso la ventaja comerclal que se tenta en 

el MCCA. 

* Aumentos en la tasa de lnflacl6n 

* Fuerte dependencla de recursos externos 

* CreClente descapltalizacl6n de la economta ocas lanada -

por la falta de un ambiente favorable para InvertIr. 

* Pérdlda de lmportancla en la formacl6n del producto to

tal de los sectores productlvos (agropecuario, miner1a ( 

canteras, lndustria y construcci6n) y crecimlento de les 

sectores dedIcados a los serVlClOS. 

En el Campo Soclal 

El Empleo 

En el cuadro Nº 19, se puede apreciar que la ~lac16n eco

n6mIcamente actlva (PEA) entre 1981 y 1986, ha tenldo un -

aumento de 117,755; Sln embargo, para 1983 el número de -
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ocupados descendió considerablemente al pasar de 1.064,769 

para 1982 a 997,086 para 1983. Es decir, un desempleo de 

67,683 personas de la PEA. 

La tasa de desocupación presenta cierta tendencla al creci 

miento, ocasionada por un gran número de personas que no -

han logrado su lngreso al mercado laboral; de 310,120 para 

1981, llegamos a 536,392 para 1986, que en términos porce~ 

tuales significa pasar del 21.22% al 34%, sin tomar en cuen 

ta, todos aquellos empleos que son subempleos, el cual, se

gún FUSADES*,asclenden a unos 698,807 que representan un -

44.2% de la PEA, esto significa en términos poncentuales, 

un total de desocupados y subempleados del 78.2% (34% + 

44.2%) • 

Al analizar ya especiflcamente el problema de empleo en ~ 

campo, notamos que es generalizado y alcanza Cifras de 

gran magnitud, lo cual constituye una de las varias carac

terísticas para que se le defina como pais subdesarrollado, 

sltuación que lmpone la neceSidad de expllcar las causas -

de este fenOmeno; una de estas y que a su vez es la de ma

yor relevancia, la constltuye la actual estructura producti 

va, predomlnando en ella la unidad latlfundlsta, la cual -

fue determinada por la expansión del comerClO lnternaclonal 

a medlados del slglo pasado. 

* FUSADES = Fundac;óo Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social. 
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Total 

Ocupacbs 

Desocupados 

Tasa desocupaclonal % 

CUADRO Nº 19 

PEA, OCUPADOS Y DESOCUPADOS 

1981 

1,461,632 

1,151,512 

310,120 

21.22 

1982 

1,466,765 

1,064,769 

401,996 

27.41 

1983 

1,471,449 

997,086 

474,354 

32,24 

1984 

1,494.504 

1,012,715 

481,789 

32.24 

Fuente: Coyuntura econ6mlca año 11, Nº 11, febrero 1987, pago 25 
** Datos proyectados 

r= 

1985 

1,545,205 

1,024,471* 

520,734* 

33.7 

1986 ** 

1,579,387 

1,042,995 

536.392 

34.0 

..... l' _f';,--"":~ ~_ .. ;: 
_.! .. LO#" ., ~ _ _ ,~.- -.. ,. ~ 
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Al respecto, Ede1berto Torres Rlvas dice: "Que uno de los 

supuestos hlst6ricos que permlten entender como se verlfi

co el proceso, es Que la partlclpaci6n inicIal en el comer 

CIO a través de productores locales, produccl6n generalme~ 

te basada en la pequeña propIedad campeSIna para luego cOI 

vertlrse de manera natural o por efecto de declslones pol1 

ticas en la gran propiedad latifundista"8/ 

En efecto, el café que durante varias décadas tuvo una fu~~ 

te demanda externa, provoc6 los incentlvos para que el cul

tlVO de este producto ocupara grandes extenslones de tlerr 1; 

posteriormente y en las mIsmas CIrcunstancIas, son dedlca

das grandes extenSIones de tlerra para el cultIVO del algc

g6n y caña de azúcar; con esta estructura productiva y te

niendo en cuenta que por la naturaleza del ciclo productlv1 

de este sector, resulta que el empleo. sea en su mayor par

te, de carácter estaCIonal. lo caul se traduce en un alto 

desempleo; y SI a estos le agregamos una poblaCIón creCIen

te y un sector IndustrIal Incapaza,de absorver la mano de -

obra que desecha el sector agricola, se deduce que el pro

blema es de una gran dImensl6n. 

Lo anterIor se puede observar en el anexo Nº 8, en donde se 

apreCIa que para 1979, se alcanza un coeficiente efectiVO -

y 'TtmES RIVAS, EDElEERTO, ~. Cit. pág. 
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de~cl6n para el sector agropecuario del 49%, llegan

do a 1982 al 48%; a excepcl6n del año 1980, en donde se re 

dUJo a 39%. 

Si a lo anterior agregamos de que eXiste un marcado desa

juste entre los salarlos reales y nominales.y que a partlr 

de 1980, los salarlos mlnlmos son congelados mediante el -

decreto 544. lo que evidencia la forma en que los efectos 

econ6micos de la criSIS son descargados sobre las agudas -

necesidades de los trabajadores; esto, aunado al Ingreso -

familiar que también es afectado por masivo cierre y paral~ 

zacl6n de empresas, que dejan sin empleo a varlOS miles de 

trabajadores, nos muestra la profundidad de este problema. 

El Ingreso 

Est& determinado por el pago a los factores productivos en 

el proceso; siendo el sector agropecuario el m~s importan

te de la economia y generador de productos para la exporta 

ci6n. como de productos para la dieta báSica merece mucha 

atencl6n por el valor generado en sus actividades. 

En el anexo Nº 9, podemos apreciar los Ingresos generados 

en los distintos,sectores de la economla. Vemos que el 

sector agropecuario. en el periodo comprendido de 1979 a 

1983, aport6 en promediO un 25% del total del ingreso 

100 
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generado, representado principalmente por los productos -

tradlclonales de exportación, café que es el que genera la 

mayor cantldad y algodón. 

Para poder apreciar el nlvel de vlda de la famllla campesl 

na, es necesarlO observar cómo se dlstrlbuye el lngreso en 

el sector agropecuarlo, para ello utIlIzaremos el anexo -

Nº 10, en el cual se ve que las famIlIas SIn tIerra y los 

pequeños agricultores, obtienen Ingresos menores a ~ 1,500 

que Viene a representar el 68% de las familias que Vlven y 

se desarrollan en el agro. 

Por otro lado, el 0.9% de las familias del sector rural, 

se distribuyen el 27.7% del total de ingresos generados por 

el sector, obteniendo algunas familias ingresos promedlos 

de ~ 224,465.00 al año. 
I 

En el anexo Nº 11, se puede observar como ha varIado el l~ 

greso percáplta rural naCIonal; en 1978 fue de t 753.00 en 

1979 se elevó a t 892.00 o sea, el 18.5% con relaclón a -

1978. Los slgulentes años decllnó, baJando drásticamente 

a 1982 a t 663.00 

Tamblén se puede apreCIar que en algunas zonas como la pa

racentral y orIental es sumamente baJO, lo que prevee una 
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situación más critica con relaCIón a las otras regiones. 

Ante las anteriores aprecIaciones, se demuestra lo despro

porclonado en que se encuentra la dlstrlbuclón del lngreso 

en El Salvador; lo cual genera un bajo poder de compra de 

la poblaclón. lo cual se traduce en bajos niveles de vida 

de la poblaCión. especIalmente la rural. 

La Salud 

La salud en El Salvador, es un mal cróniCO, y la poblaCIón 

rural es la más afectada; y viene a constituirse en un In

dIcador para establecer ~l nivel de desarrollo alcanzado, 

esto oblIga a las instItUCiones encargadas a lmptementar -

programas tendIentes a eleva,' los niveles de Vida; dIsmI

nUir la mortaltdad Infantil, meJorar el estado nutrlclonal 

y ambiental de la poblaCIón, espetlalmente la rural. 

En el anexo Nº 12, la mortalIdad en niños menores de 5 años 

en 1983 Indicaba 44.8% por cada mIl niños nacido;; la mor

talIdad proporclonal en niños mt:nores de 5 años es de 

25.8% para el año de 1983, o sea, que del total de perso

nas q~e falleCieron en ese año. el 25.8% no habla cumplido 

5 años. 

Esta Situación de mortalidad tIene relaCIón con los 
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niveles de desnutrIción dd la poblaclón, especialmente la 

rural; oomo por la distrIbución del Ingreso que se percIbe 

el cual no alcanza nI para obtener los blenes necesarIOS -

para una meJor dIeta alImentaria. 

El anexo Nº 13 refleja la deflclencia que eXlste de camas 

en las dIstIntas zonas del pals; vemos que por cada 1000 -

habltantes de la zona orIental, no existe al menos una ca

ma. 

El anexo Nº 14, nos muestra el recurso profesional médlco 

en El Salvador, presenta tambIén la dIstribucl6n geogr§fl

ca, es obvio que no se ~ogra alcanzar la demanda de la po

blaci6n de este servIcio debIdo a la escasez y concentra

ción en que se encuentran. 

Para el caso, se observa que en San Salvador, m~s del 70% 

del total de médICOS est§n concentrados en esta zona, m~s 

en algunas regiones del pais se dlspone de un médico para 

atender 24,000 habltantes. 

En este sentido se demuestra que la salud a 19ual que 

otras manifestaCiones soclales es un problema que reqUIere 

mucha atención, tanto por lo deprlmente en que se d~, como 

por lo primordlal que es. 
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La Educación 

El analfabetismo representa otro de los problemas SOCiales 

del pais; el anexo Nº 15 nos muestra el número de alumnos 

que han Sido atendidos en los distintos niveles por el -

sector públiCO, en el periodo de 1977 a 1984 en general -

presenta cierta baja. por eJemplo: 

En 1980 se atendieron 917.631 alumnos y para 1981 fueron -

765,111. 

El anexo Nº 16 nos presenta el creciente grado de analfabe 

tlsmo que eXiste en el pais, para 1975 la poblaclón analf~ 

beta representa el 40.6% de la población mayor de 10 años 

y para 1984. esta se lncrementa a 51.1% con tendenCia al 

incremento. 

Esta sltuacl6n demuestra la escasa POSibilidad que tiene -

nuestra poblaCión de poder incorporarse al mercado laboral. 

y SI lo hacen poslbillta la explotaclón desmedida al no co l 

tar con una educación que le permita desempeñarse dlgnamen 

te. 

Es en el contexto de criSIS económica, polltica y SOCial. 

en que surge la guerra que se libra actualmente en El 

Salvador y que viene a ser la obJetlvlzaClón SOCial y 
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politIca de las múltIples contradicciones que se generan 

en la FES salvadoreña es el componente principal a resol

ver; este fen6meno expresa la profundIzaCIón de la lucha 

de clases antagónIcas eXIstentes. Por tanto, mientras no 

se resuelva el problema de la guerra, la SolUCIón via pro-

yectos reformIstas, tenderA a profundIzar la crISlS. 

Ante esta sItuación, la comIsión del ConseJo SuperIor UnI

verSItarIO plantea: 

IISI la guerra es actualmente el factor determInante de la 

vida social, su avance y profundizaCIón agudiza la crISIS 

estructural del SIstema capItallsta dependIente, frena ca

da vez más las pOSIbIlIdades de solución a la crIsis, vía 

proyectos económioos de la clase domInante, para dInamizar 

la actIVIdad productiva ••• II2.! 

Ante la confrontaCIón en que se ven envueltos los dos pro

yectos en pugna, el gobIerno de los E.E.U.U., efectúa asi 

tambIén, su manIobra con relaCIón a su política exterIor -

en El Salvador y trasciende del campo económIco-reformlsté 

a un politlCO mIlitar; ambos componentes transforman nues

tra economía, en una economía de guerra, al poner en fun

CIón e instrumentallzación, los recursos económICOS y fln¿} 

Cleros del pais en favor de una estrategIa que busca la VI~ 
--:~~o:---::--:--~-:-

9/ UESLCarIlSiOn del Conselo SuoorlOr UmversItarlO lIM:lrco te5rIco de referenciall docuren JJ 
- de l.f-abélJO, 27 de febo (le 1986, pág. 7. 
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torla politlca y sobre todo mllitar, ocasionando un eleva

do déficit en las cuentas del goblerno y en el cual se ob

serva un elevado gasto de defensa y seguridad públlca, des 

CUidando sustancialmente los otros ramos de la aSlstencla 

a la población; este elevado gasto es flnanciado fundamen

talmente a través de un endeudamlento de orlgen lnterno ca 

mo externo y que en térmlnos generales slgnlflca el flnan

ciamiento de la guerra. 

En el anexo Nº 17, se pueden observar los aumentos y dlsml

nUClones que han venldo sufriendo las dlstintas asignacio

nes presupuestarlas, en el cual vemos que el ramo de defen 

sa y seguridad públlca del año 1979 a 1986 ha sufrldo un 

aumento de t 617.4 millones, el cual demuestra la prlorldad 

que d~ el Estado a la guerra, sobreponiéndose a los InterE

ses sociales de la poblaCión. 

otro fenómeno que es tamblén producto de la guerra, es el 

de los desplazados y son todos aquellos contingentes de p~ 

blación que se trasladan de su lugar de origen a otro que 

les brinde seguridad y trabaJO. Debido a las condiciones 

mismas de la criSIS, estas personas no logran encontrar ur 

lugar que les brlnde tanto trabajo como donde VlVlr, lo -

que les hace recurrir a organismos humanitarios a pedlr SL 

ayuda. 
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En general, se plantea que el antagonIsmo socIal, ocaSIO

nado por una prolongada InJustIcIa, con ralces tanto Inter 

nas como externas y que han llevado a la mayorla de la po

blaCIón salvadoreña a una sItuacIón de mIserIa y en el 

cual se entrecruzan las necesIdades obJetIvas de las vlctl 

mas de la pobreza, la protesta de qUIenes buscan el cambIO 

de la SItuacIón, la resIstencia de aquellas personas que 

se ven amenazados sus prIVIlegIos; el empuje llevado a cabo 

por las organIzaCIones populares por tratar de hacer efecti 

vas sus demandas; hacen necesario llevar a cabo cambIOS pr~ 

fundos en las estructuras económIcas y SOCIales que permI

tan mejorar las condiCIones de VIda de la mayorla de la po

blación. 

4.2. Agrolndustria y Reforma Agraria 

4.2.1. Estructura de la tenenCIa y concentración de la tIerra, an 

tes de la Reforma AgrarIa. 

IIEI Salvador,un pa1s fundamentalmente agrario, con una ex

tensión territorial de 21,158 km2; de 21,160 km2 o de 

20,877 km2, según la oflclna geodéSIca de U.S.A.; del Ins

titutO Justos Perthes y del Instituto GeográfiCO NaCIonal 

con una poblaCIón de 5,228,270 habItantes. de los -

cuales 2,057,158 vlvien en la CIudad y 3,171,112 VIven en 

el medio rural, vale deCir que el 60.78% VIve y se 

167 



desarrolla en el agro; el 56.47 de la PEA labora en actlvl

dades agropecuarias y el aporte de este sector al PTB es -

del 21.63% y el valor total de las exportaclones del 68.6%, 

todo esto para el año de 1984".!Q/. Con las indlcacIOnes -

antes citadas, se puede observar la importancia del sector 

agricola en la generacl6n de la rlQueza nacional, asi como 

medio de vlda para el 60.65% de toda la población de El -

Salvador. 

El problema agrario es uno de los más complejos en El Sal

vador, dado su pequeño terrltorio y su elevada densidad de 

mogrAflca. Paralelamente a su importancia, el problema -

agrario, dentro de la economia del pais, ha generado pro-

blemas soclo-econ6micos, por cuanto las meJores tierras -

cultivables y otros recursos productivos han estado en pG

der de un reducido número de personas. Con la Informaci61 

del cuadro Nº20, se observará como estaba concentrada la -

tierra en cuanto a la superflcle trabaJada y el número dE 

explotaciones según el tamaño de la explotaci6n en heciA-

reas. 

10/1-lEZ0 SaVA, RPfJIB.., Asoclaclón lSrográflca Salvadoreña, agenda darográflca, 1900, pÉ J. 
- 51 
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CUPDRO Nº 20 
SUPERFICIE TRABAJADA Y NUMERO DE EXPLOTACIONES, SEGUN TAMAÑO 

DE LA EXPLOTACION EN HECTAREAS 

ESTRATOS EXPLOTACIONES % SUPERFICIE TRABJlJADA % 

Menores de 9.99 250,539 92.5 393,782.0 27.1 
De 10 a 49.99 16,150 6.0 342.429.7 23.6 

De 50 a 99.99 2,238 0.8 154,164.1 10.6 
De 100 a 499.99 1,739 0.6 342,877.6 23.6 
De 500 a más 202 0.1 218,640.9 15.1 

TOTALES 270.868 100.0 1,451,894.3 100.0 

FUENTE: Tercer Censo NaclOnal Agropecuario, 1971 

En el cuadro anterior se observa que el número de explota

CIones menores de 10 Ha. son 250,539 un 92.5% del total; 

estas explotaciones abarcan un total de 393,782.0 hectá

reas, equivalentes al 27.1% del total de la superficie tra 

bajada. Al mlsmo tiempo refleja que las explotaciones ma

yores de 100 Ha. son 1941, representando el 0.7% del total; 

con una extensl6n total de 561,518.5 hect~reas que equiva

len al 38.7% del total de hectáreas trabaJadas. Lo ante

rior demuestra la sltuac16n critica en cuanto a la concen-

tracI6n de la tierra. 

En El Salvador,'existen diferentes formas de tenencia de -

la tierra, desde el propietariO libre de gravamen que tiene 
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la mayor llbertad en el uso del suelo, hasta los aparceros 

y arrendatarlos Que no tlenen la segurldad y la establll

dad en el uso de ella. 

CUADRO Nº 21 
NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE POR REGIMEN 

DE TENENCIA HASTA 1971 

TENENCIA EXPLOTACIONES % HECTAREAS % 

En propIedad 108,014 39.9 1,105,394.5 76.1 
En arrendamIento slmple 76,256 28.2 104,662.3 7.2 
En arrendamlento con 
pl"omesa de venta 4,408 1.6 13,823.9 1.0 
En colonla 17,018 6.3 10,290.4 0.7 
En prop. y arrendamlen-
to slmple 36,345 13.4 133,587.8 9.2 
Otras formas 28,827 10.6 84,135.4 5.8 

TOTALES 270,868 100.0 1,451,894.3 100.0 

FUENTE: Tercer Censo Naclonal Agropecuarlo, 1971 

En el cuadro Nº 21, puede apreclarse Que el réglmen de te

nenCla Que predomlna era el de propiedad con un 39.9%, el 

cual representó el 76.1 de la superflcle trabajada, o sea, 

1,105,394.5 hectáreas 

El arrendamlento slmple es el segundo estrato lmportante, 

pues, el 28.2% corresponden a esta categoria, cubre una 
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superflCle trabaJada de 104,622.3 hectáreas, equlvalente 

al 7.2% del total. 

En propledad y arrendamIento sImple le corresponde 36,345 

explotacIones, el 13.4% del total con un área de 133,587.8 

hectáreas, equIvalentes al 9.2% del total de hectáreas tra 

baJadas. 

Con lo anterIormente cItado, se puede determInar que en El 

Salvador, antes de emItlda la Ley Báslca de la Reforma 

Agrarla, habia una alta concentración de la propledad sot'e 

la tIerra; ya que eXlst1an grandes propIedades en manos d~ 

pocos propletarlos; por otra parte, un gran número de prc

pledades pose1an una pequeña porcI6n de la tlerra agricoli. 

4.2.2. Estructura de la TenenCIa de la TIerra, después de la Ref)r 

ma AgrarIa. 

El 6 de marzo de 1980, se decretó la Ley BásIca de la Ref)r 

ma AgrarIa, en un momento coyuntural y en contexto de crI

SIS económIca, pol1tlca y socIal caracterIzada por nIveles 

de produccIón decreCIentes, altos 1ndIces de desempleo, 

proceso InflaclonarIo acelerado, deterIoro de los térmInos 

de IntercambIo, déflCIt flscal y de balanza de pagos y ag~ 

dIzacI6n de las contradIccIones socIales, todo esto como -

producto del modelo desarrolllsta Implementado en las tres 
décadas apterlores. 
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Es, a partIr del golpe de estado del 15 de octubre de 19 9 

cambIa la orIentacIón polítIca-económIca del estado y t, -

ma como lIneamIento central de sus aCCIones uno de los Cl n 

slderandos de la problama de la fuerza armada "adoptar mI -

dIdas que conduzcan a una dIstrIbUCIón eqUItatIva de la L~ 

queza nacIonal Incrementando al mIsmo tIempo, en forma ace 

lerada, el producto territorIal bruto ll
• Para lograr ésto, 

se plantearon una serIe de medIdas, SIendo las más relevan 

tes, la nacIonalIzaCIón de la banca, del comeCIO exterIor 

y la reforma agrarIa. 

Esta reforma agrarIa se ha decretado en el marco del slste 

ma capltallsta, puesto que se respeta y conserva la prople 

dad prIvada, aunque se Ilmlta su eXIstencla para acabar -

con el latIfundIO, pero sin llegar a estropear el SIstema, 

SIno más que todo, modernIzarlo para efectos de suaVIzar 

la crISIS que sufre el pueblo salvadoreño. 

De acuerdo a su ley báSIca, está orlentada a "la transfor

maCIón de la estructura agrarIa del pais con la partICIpa

CIón de la poblaCIón rural, sustItuyendo el latIfundIO por 

un SIstema Justo, acceso al crédIto y aSIstenCIa técnIca I~ 

tegral. Así mIsmo, que la tIerra sea base de la establll

dad económIca y el blenestar soclal del campeSIno". En

este contexto la reforma agrarIa se llevaría a cabo en tres 
etapas: 
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Etapa 1 

Por decretos 153-154, se afectan explotaclones mayores de 

500 hectáreas que formaron un solo cuerpo o en suma, de 

varIas unidades, que vendría a representar un 15% de las 

tlerras agrícolas del país. 

Etapa 11 

Corresponderá las explotaclones mayores de 100 hasta 150 

hectáreas (según la clase de sueloh afectaría el 23% de -

las tlerras agr1colas del país. 

Etapa 111 

Comprende todas las tlerras (parcelas) que estaban slendo 

arrendadas o con promesa de venta, estas pasarían a ser -

propledad de los arrendatarios, las parcelas afectadas te~ 

drían un m~xImo de 7 hectáreas, esto representa más o me

nos el 27% de las tIerras agrícolas del pais. 

4.2.2.1. Efectos del Proceso de la Reforma Agrarla 

Etapa 1 

Se emltIeron los decretos 153 y 154 de fecha 6 de marzo de 

1980. convlrtléndose en la base legal del programa de re

forma agrarla; el prlmer decreto contlene la ley báslca de 

la reforma agrarla y el segunda ordena la IntervenCIón de 

propIedades mayores de 500 hectáreas. 
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REGION' 

1 

II 

III 

IV 

lUTALES 
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En esta prlmera etapa se Incorporan 470 propledades; de -

éstas, 337 propIedades son menores de 500 hect&reas y 13: 

propiedades son mayores de 500 hect&reas y la superfIcIe 

total que cubren es de 205,113.4 hectáreas como lo podemo 

observar en el cuadro Nº 22 

CUADRO Nº 22 

PROPIEDADES Y SUPERFICIE AFECTADAS EN ETAPA 1 

Menores de 500 Ha. Mayores de 500 Ha. T o tal 
PropIedado..s Areas PropIedades Areas ProJLle:lades Areas 

00 15,485.1 40 38,018.7 120 53,503.8 

89 16,555.4 30 35,647.4 119 52,202.8 

76 15,294.7 19 18,569.2 95 33,863.9 

92 17,849.6 44 47,693.3 136 65,542.9 

337 65,184.8 133 139,928.6 470 205.113.4 

F~: ISTA, memoria de labores, 84-85 

En el cuadro Nº 22, se observa además que la reforma agr~ 

rIa en su etapa 1, afectó propIedades cuyas superfICIes -

llegan hasta los 499.99 Has., representando un 71.70% del 

total y en menor frecuencla, las propIedades de 500 Has. 

y m&s representados por un 28.30% del total de los 470 -

propiedades. También podemos ver que las propIedades hasta 
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499.99 hectáreas fueron en su mayor1a de la reglón IV 

orIental con 92 propIedades, quedando como la menos afec

tada la reglón paracentral con 76 propIedades. 

Con respecto a las propIedades mayores de 500 hectáreas, 

la mayoria corresponde tambIén a la reglón IV orIental co I 

44 propIedades y siempre como la menos afectada la reglón 

paracentral con solo 19 propIedades. 

Es Importante menCIonar como eran aprovechadas las tIerra 

mayores de 500 hectáreas antes de ser afectados por la re 

forma agrarIa y lo observamos en el SIgUIente cuadro. 

CUADRO Nº 23 
FORMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EN PROPIEDADES MAYORES DE 500 Has 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO 

TIerras de labranza 
Cultivos penmanentes 
Pastos sembrados 
Pasros naturales 
tlontes y bosques 

otras tIerras 

TOTAL 

Cultlbable 

rt> culinvable 

SUPERFICIE EN Ha. 

52,077.20 
15,751.20 
25,824.00 
70,941.00 
40,462.10 
13,583.00 

218,640.90 

% 

23.82 
7.20 

11.81 
32.45 
18.51 
6.21 

100.00 

FUENTE: Elaborado en base a datos del tercer Censo NaCIonal AgropecuarIo, 

1971. 
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AnalIzando el cuadro Nº 23 y el anexo Nº 18, se observa al 

go Importante; el 7.2% de la superfIcle afectada por la re 

forma agrarIa en la etapa l, estaba dedlcada a cultlvos -

permanentes y en su mayoría cultlvada con café. Para ver 

hasta qué punto el ~rea cultivada de café, fue afectada por la 

reforma agrarla, se tIene que del total de la superflcle -

cultlvada de café (anexo Nº 18), solamente el 8.9% estaba 

ublcada en las explotaclones mayores de 500 hectáreas. Por 

eso se dIce que las áreas sembradas de café fueron afecta

das en una pequeña cantIdad de hectáreas. 

La etapa 1 de la reforma agrarIa se trabaJarla por medlo 

de cooperatlvas; en el slgulente cuadro podemos observar 

su dlstrIbuCIón en todo el terrItorlo naclonal. 

CUADRO Nº 24 

DISTRIBUCION DE LAS COOPERATIVAS DE LA ETAPA I, POR REGlON 

REGIONES Nº DE COOPERAT. Nº ESTlM800 DE Ha. % DEL TERRITORIO 
NACIONAL 

1 OccIdental 87 63,666 3.02 
11 Central 78 62,799 2.98 
1 II Paracentral 71 37,065 1.76 
IV Oriental 81 66,671 3.17 

TÓTALES 317 230,201 10.93 
. 

FUENE: ISTA, reporte para oflClna del audItor general, audltoría para Amé 
rlca Latlna, A.I.D. Depto. de Estado de E.E.U.U., enero de 1984. -
DIcclonarlo Geográflco de El Salvador, tomo IV, S.S. 1976, pág. 166 

• 818L10TECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADDR 
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SIendo el terrItorIO nacIonal compuesto por 2,104,079 he~ 

t~reas ~/, podemos observar por medio del cuadro NQ 24, el 

porcentaJe de la tlerra afectada por la etapa 1 de la re

forma agraria, SIendo en este caso, el 10.93% del terrIto

rIO nacIonal; tenIendo el mayor número de cooperatIvas la 

reglón OCCIdental del país, con 87, seguldo en segundo lu 

gar, por la reglón orIental con 81 cooperatlvas. 

Etapa 11 

Comprende las propiedades de 100 a 150 Has. (dependIendo 

de la calldad de la tIerra) hasta 500 hectáreas, "en el -

rango de 150 a 500 Has. se encuentran más del 60% de las -

tierras cultIvadas con café, se calcula que cubrIrá el 23% 

de la tIerra cultIvable del pais".J.fi Según informes gu

bernamentales, las propIedades que saldrán afectadas en 

esta etapa 11, el 30.5% está cultIvada de café; el 30.4% 

cultIvada de algodón y el 13.5% tIene cultIVOS de caña de 

azúcar ll lll. A todo esto hay que agregarle el fundamento 

del Art. 105 de la constItUCIón politlca de 1983, al modI

fIcar el derecho de reserva de 100 a 245 Has. 

Con estos antecedentes, se determIna que esta etapa 11 de 

la reforma agrarIa, queda postergada por la constItUCIón 

de 1983. por lo que se demuestra que SI la olIgarquía te

rratenIente ha perdIdo poder polítICO, todavía tIene en -
11/""RD'!'":icc~I~'on""'a~ri~orrrogr==áfICO de El Salvador, tmn IV, S.S. 1976, pág. 166 

12"/ Sl/TOO Y Stephens IlRefoma Jlgrarla en El Salvador (1900-81): Su lITl)acto en la SOCIedad 
- salvadoreñall fotoc. pág. 175. 
jy Che:;ci and Ccrrpany. Refonna Jlgrana de El Salvador, WashIngton 1983, pág. 196. 
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sus manos el poder económICO. 

El hedDde que no se haya Implementado la etapa Ir, hace 

que surjan dudas sobre el compromISO del GobIerno de El -

Salvador con la reforma agrarIa. SI la fase segunda se -

efectúa, el Estado seguramente necesitará cá1biar su ¡:x>l1t1ca y 

habrá roto con la ollgarquía cafetalera. SI esta fase se 

desecha, la reforma agraria salvadoreña habrá Ignorado la 

parte vltal del sector agrícola 

Etapa 111 

Tlene su base legal en el decreto 207, del 28 de abril de 

1980, por medIo del cual, los arrendatarlos se conVlerten 

en dueños de las parcelas que trabaJan, slempre y cuando 

éstos no pasen de las 7 Has. 

La medlda de apllcar esta etapa fue completamente sorpre-

SIva, planeada y reallzada Sln estudIoS preVlOS, su lmpos~ 

cIón y emISIón, tIene un fuerte contenIdo po11tlco. 

Este modelo (etapa 111) se Ideó en VIetnam, con el propó l 

to de crear bases para una democratlzacIón y dlsmlnulr e 

rlesgo del comunlsmo, y se transplantó a El Salvador en 

la persecusIón de los mlsmos fInes, SIn tener en conslde a 

Clón los dIstlntos patrones de cultlvo que prevalecen en -
el pa1s. 
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El autor del decreto 207, fue Roy Prostermon, que entre -

otras cosas es. "conceJero de la Junta de Goblerno Salvado 

reña para la reforma agrarla; conceJero del Goblerno de -

Vietnam del Sur antes de la llberaclón de los Vletcong, e~ 

perto y responsable de los programas de paclflcacIón agra

rla en Vietnam"l~/, éste dlJo en una conferencla "Sl las -

reformas son llevadas a cabo eXItosamente aquí, el mOVl

mlento armado de IzquIerda ser& efectIvamente elImInado al 

flnal de 1980"15/. 

Con todo lo anterIor, huelga decIr cual es la verdadera l~ 

tenclón de la ImplementacIón de la etapa 111 y de la refor 

ma agrarIa en general, pero como prImera prueba tenemos -

que de las calIdades de la tIerra que han sido afectados 

por el decreto 207 el 57.46% son de la clase VI y VII que 

técnIcamente no son aptos para el cUltIVO, que Sl bIen pue 

den dedlcarse a cultlvos IntensIvos, estos requleren de -

fuertes lnverSIones en la eJecuclón y mantenimlento de 

obras de conservación de suelos (aoexo Nº 19). 

Los efectos del decreto 207 los observaremos en el slgule~ 

te cuadro que nos lndlcar~ las parcelas expropladas y la 

superflcle que abarcan dlchas parcelas asl como el porcen

taJe que les corresponde por la ubIcacI6n en las cuatro re 

glOnes del país • 
.w::;::;,¡=¡,:=r;~t:;;;:;~:=; =miiiO::;_Ei--:-":'","l'Tr"':"'ós-cent~-ro:--arerlcanos, Alberto JIrEre, oct./nov. 1900, p~g. 972 
1W_' Iehl;@Tl, ~g. 972. . 
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CUJIDRO Nº 25 
NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS PARCELAS CULTIVADAS 

POR BENEFICIARIOS DEL DECRETO 207, HASTA 1984 

REGION Nº DE PARCELAS % SUPERFICIE (f:l) 

1 Occldental 44,074 38.21 35,888 

II Central 26,105 22.63 30,207 

III Paracentr'al 12,238 10.61 16.212 

IV Ol'lental 32,916 28.54 38.088 

TOTAL 115.333 100.00 120,395 

FUENTE: MAG Proyecto de planIfIcacIón y evaluaCIón de la reforma agraria 
2º perfIl del benefiCIario del decreto 207, pAgo 21, modificado 
hectAreas por manzanas. 

Del cuadro Nº 25 lnferimos que la parte m~s afectada por 

el decreto 207 es la reglón orIental con 38,088 Has., te

nIendo un segundo lugar a la reglón occIdental con 35,888 

Has., este resultado es en cuanto a superfIcIe; en cuanto 

a parcelas intervenIdas, la reglón más afectada es la occl 

dental con 44,074 parcelas, seguIda por la reglón orIental 

con 32,916 parcelas, la reglón menos afectada es la cen-

tral con 12,238 parcelas y 16,212 Has. 

Informes del MInisterIo de AgrIcultura y Ganader1a dIcen 

CJ.I9 de las tierras comprendidas en la etapa llI, "solamente -
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un 12.2% (14,070 parcelas) del total de las parcelas cultl 

vables y topogrAflcamente, solo el 17.8% (20,529 parcelas) 

estAn en terrenos planos ll Ji/ 

4.2.2.2. BeneflClarlOS de la Reforma Agrarla 

La eJecuclón de la reforma agrarla se ha hecho medlante -

los decretos 153 y 154 en su etapa 1, por el 207 en su eta 

pa 111 y el decreto 842 que lncorporó las tlerras que con 

anterlorldad a la ley báslca, fueron adqulrldas por el 

ISTA. El total de las tIerras lncorporadas al proceso de 

reforma se presentan en el cuadro que a contlnuaclón pre-

sentamos. 

CUADRO Nº 26 

AREA EN QUE SE EJECUTA EL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA 
POR REGION AGRICOLA (EN HECTAREAS) A 1984 

DECRETOS 
REGION 153 - 154 842 207 TOTAL % 

I 

1 53,503.8 8,035 35,888 97,426.8 25.48 
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Il 52,202.8 21,634 30.207 104,043.8 27.21 ! 

III 33,863.9 4,942 16.212 55,017.9 
IV 65,542.9 22,290 38,088 125,920.9 

205,113.4 56,901 120,395 382,409.4 
- ----- --

FUENTE: ISTA, Memorla de labores 1984/1985, pág. 7 
MAG, 2º perfll de beneficlarlos del decreto 207 
PERA, 4ª evaluacIón de la reforma agrarla 

14.39 
32.92 

100.00 



En este cuadro se observa que del total de las tIerras In

corporadas a la reforma agrarIa, la mayor parte correspon

de a la etapa 1 (Decreto 153-154), SItuacIón razonable da

do que afectó las propiedades de mayor extensión (132 mayo 

res de 500 Ha. y 337 menores de 500 Ha.). 

Comparando el cuadro Nº 26 con el anexo Nº 19, se obtIene 

el sIgUIente dato: Que la reforma agraria ha Incorporado 

a su proceso un 19.15% del total de las tlerras agr1colas, 

que no ha hecho modlflcaclones slgnlflcatlvas en la estru~ 

tura del agro salvadoreño, que coadyuven a superar la pro

blemAtlca SOCio-económIca del sector rural. 

Que el mayor Impacto de la reforma agrarIa ha sido en la -

zona orlental con un 32.92% del total afectado y que la zo 

na menos afectada es la porcentual, con un 14.39% equiva

lentes a 55,017.9 Has. 

El número de benefiCiarlOS en cua~to a personas IndiVidua

les quedarA demostrado en el siguIente cuadro, igualmente 

el area afectada y las prioridades por etapas. 
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CUADRO Nº 27 

AREA AFECTADA Y BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA HASTA 
1984 

ETAPAS PROPIEDADES SUPERFICIE (Ha) BENEFICIARIOS 

Etapa 1 

Etapa 111 

Decreto 842 

470 

115,333 

153 

115,956 

205,113.4 

120,395.0 

56,901.0 

382,409.4 

26,205 

63,648 

61,938 

TOTAL 151,791 

FUNETE: MAG 4ª evaluacIón de la reforma agrarla 
2º perfIl del benefIclarlo del decreto 207 
ISTA, memorIa de labores 84/85, pág. 7 
FINATA, oflclna de planIficacIón, dato estImado 
CHECCI and Compañy, reforma agraria en El Salvador, 
Washlngton, 1983, mImeografIado, pág. 196 

El cuadro NQ 27 demuestra que solamente 151,791 personas 

resultaron benefIcIadas con la reforma agrarIa, pero com

parado con los 3,171,112 de habItantes del medIo rural se 

observa que únIcamente el 4.79% del total de la poblaclón 

rural, esta benefICIada con la reforma agraria, quedando 

fuera de ella el 95.21%. 

4.2.2.3. Efectos de la Reforma AgrarIa en la AgroIndustrla 

La reforma agraria ha incorporado en su proceso un 19.15% 
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de las tIerras agrícolas del país, por lo tanto, no hay -

modIfIcaciones sIgnIfIcativas en la estructura del agro -

salvadoreño que conduzcan a superar la problemátIca rural. 

El total de los benefIcIarlos de la reforma agrarIa, suman 

151,791 personas que representan un 4.79% de la poblaclón 

rural; entonces, a nIvel de una prImera conclusIón, pode

mos deCIr, que la estructura de la tenenCIa y propIedad de 

la tIerra no ha sIdo modIfIcada sustancIalmente, especIal-

mente las tIerras dedlcadas a los cultIVOS tradICIonales 

de exportacIón. 

La reforma agrarIa no tenía como obJetIVO, buscarle una ~a 

Ilda a la creCIente eXIgencia de las organlzaclones popul~ 

res, en el sentIdo de que hubIera mayor JustICIa en cuanto 

a la dIstrIbUCIón de la tIerra, sIno más bIen, IIfue un lns 

trumento polí~lco-mllltar para fortalecer a la fuerza arma 

da y asegurar su trIunfo sobre el mOVImiento y el ejérCIto 

popular en el proceso de la guerrq polítIco-mIlItar que se 

generalIza y profundIza en El Salvador.lIl. 

La calIdad de la tIerra afectada por la reforma agrarIa -

son en su mayoría tIerras de la peor clase, lo cual no per 

mlte dlverslfIcar la produccI6n pues solo SIrven en algu

nos casos para cultIvar granos báSICOS. 
J1J;;:;11?==AAfNE"'""------'-:~/lWER--]í-O,-Estud--lOs Centr'OclTerlcanos, UCA. o:t. -nov ./00. 
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En la etapa 1 de la reforma agrarIa, se exproplaron 

205,113.4 hectáreas, de estas tlerras, el 42.83% era cultl 

vable y el 57.17% es consIderada técnlcamente no apta para 

el cultIVO (ver cuadro Nº 23) (anexos 19 y 20). 

En la etapa 1 se tenia como obJetIVO InmedIato, constItUIr 

el latIfundIO en una unIdad productIva rentable, baJO la -

admInIstraCIón cooperatlva de los benefICIarlOS; SIn embar 

go, lila actlvldad agrolndustrlal en este sector agropecua

rIO, en general es relatlvamente escasa, dIcha actlvldad 

agrolndustrlal se llmlta en algunas unIdades productlvas, 

que generalmente son las de mayor extenSIón, la producclór 
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de café y caña de azúcar, el desfIbrado de henequén, etc. 1 18/ 

En la etapa 111 se expropIaron un total de 120,395 Has. -

de las cuales, el 57.46% son tlerras clases VI y VII, o -

sea, que no son aptas para el cultIVO, quedando únIcamente 

el 42.54% de tIerras cultivables. Sacando una relaCIón en 

tre las Has. expropIadas y los ben~fIclarlos de la etapa 

111, tenemos que la respuesta es 1.89 Has. por benefICIa

rlO, SIn separar tIerras cultIvables y las no cultivables. 

AnalIzando esta etapa II! por el tamaño de las parcelas -

tenemos que" el tamaño mimmo de tIerra que se necesIta pa 

ra que una famIlIa de sus mIembros obtenga lo necesarIO -
-------------------18/ URRUTIA, JOSE MARIO Y OTROS_ La agromdustrla: Una alternatlva de solUCIón a los baJOS 
- nlveles de 8'Jl)lro e Ingreso en las urudacles productIVas del sector agropecuarlO refonna 

do, tesis F. CC.EE., enero de 1985, p.p. 143. -



para cubrIr sus necesIdades, depende entre otras cosas, 

del nIvel de tecnología utlllzada. Es así como aquellos 

campesInos que utIlIzan la meJor tecnología, reqUIeren un 

mlnimo de cuatro a CInco manzanas (2.8 ó 3.5 Has.), mIen 

tras Que los que utIlizan tecnología tradICIonal requle- • 

ren un mínlmo de dlez manzanas (7 Has.) para satlsfacer 

sus necesldades más elementales Il 19/. La relaclón benefl

clarlo-tlerra para el decreto 207 de 1.89 el tamaño de la 

parcela aSlgnada no es sufICIente para lograr al menos, -

la obtenclón de lo necesarIO para que tanto el beneflcia

rlO como su famIlia puedan satIsfacer sus necesldades más 

elementales. Queda suflclentemente claro que el decreto 

207 no ha venIdo a resolver los problemas de los benefIcl~ 

rIOS, no ha contribuIdo a elevar sus nIveles de VIda; por 

el contrarIo, la admlnlstraclón de esta fase ha SIdo defl 

clente; lo anterIor es debIdo a que el decreto fue conce

bIdo ante todo, como una medIda polítIca. 

11/ Boletín de CIenCIas EconómIcas y SOCIales UCA, sept.oct./1983. p.p.374. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

* Al Incorporarse El Salvador al Mercado Mundial Capltalista, a tra

vés de la produccl6n y comerclalizacI6n del café, se consolldaron 

las relaciones capltallstas de produccI6n, ésto IncldI6 en el des

pOJo a los campeslnos de su únlco medlo de subslstencla - la tlerra -

a través de la ellmlnacI6n de los eJldos y tIerras comunales, dando 

lugar a la concentracl6n de la tIerra y la proletarlzacI6n de la p~ 

blaci6n rural. 

PosterIormente, con el cultIVO del algod6n y caña de azúcar, se con 

SOlId6 el modelo agroexportador alrededor de los productos tradlclo 

nales de exportacI6n, produccI6n que esta basada en la concentra

cI6n de la tenenCIa de la tIerra, lo cual ha propIciado paralelame~ 

te una alta concentracI6n del lngreso y en consecuenCIa la margina

llzaCl6n socIal del productor directo: el campesIno. 

La produccI6n del modelo agroexportador que busca su mercado en e: 

exterIor, vuelve altamente vulnerable el slstema econ6mlCo en su -

conJunto, ya que los preCIOS de estos productos - café, algod6n y 

caña de azúcar - están subordlnados a las condlclones que prevale 

cen en el mercado lnternacIonal. 
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* 

Es as! como el modelo de produccIón capltallsta deformado de El 

Salvador, sustentado en la concentraclón de la tlerra y el lngreso 

destlnado báslcamente a la agrlcultura de exportacIón, genera una -

profunda crISlS de carácter estructural. El surglmlento y creCI

mIento de las fuerzas productivas, su desarrollo y las contradlccl~ 

nes Que se dan en las relacIones soclales de producclón, son los -

elementos generadores de la crlSlS económlca y soclal. 

Como consecuenCIa del agotamIento del modelo agroexportador, surge 

la agrolndustrla de productos no tradICIonales como una alternatlve 

para sallr de la crISIS y dado que el problema de la concentraCIón 

de la tIerra y el Ingreso, así como de otros factores que orIgInar 

la crISIS no han sIdo resueltos, la agroindustrla se conVlerte en 

una forma de acumulaCIón y domInacIón de la OlIgarquía. 

La evolución monocultlvlsta y unllateral de la agricultura ha con

centrado la propledad y utIllzaclón de las meJores tIerras, el cré

dIto, la aSlstencla técnIca, el uso de meJores técnIcas e Instrume~ 

tos de produccIón, el acceso a las meJores yfas de comunIcaCIón; 

margInando al resto de las actIvldades agropecuarlas de estos servi 

cios. Esta SItuaCIón constltuye un obstáculo para la diverslfIca

cIón de la producclón agrícola, lo cual es un elemento fundamental 

para el desarrollo de la agrolndustrla de productos no tradIClona

les. 
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* La reforma agrarIa no responde a la Intensi6n de modIficar la es

tructura de la tenenCIa y concentracI6n de la tIerra, y así meJora 

las condiCIones de VIda del campeSIno, SIno una necesldad del pro

yecto político mIlItar del imperIalIsmo norteamerIcano y la demo

craCla crIstIana, con el propÓSIto de frenar el avance de las orQ 

nlzaCIones populares que exigían cambIOS profundos de las estructu 

ras prevaleCIentes. 

En efecto, la prImera etapa de la reforma agrarla afectó en su ma

yor parte latlfundIos lmproductIVOS con baJOS nIveles de capltall~! 

ción, mIentras que con la tercera etapa, se otorgaron pequeñas par

celas en suelos de mala calldad, afectando en mayor proporCIón a 

la pequeña propiedad. La segunda etapa que contemplaba la eXprOpl! 

ción de las tierras con un área de 100 a 150 Ha., dependlendo de la 

calIdad de la tlerra, hasta 500 Ha., fue frenada en la ConstltucIón 

PolítIca de 1983, en donde el articulo 105 establece una extenslón 

máXIma de 245 Ha. pertenecIentes a una misma persona y en caso de -

ser mayor de 245 Ha., se les otorga el derecho de determInar la par 

te de la tIerra que deseen conservar. 

El hecho que la reforma agrarIa no haya modlflcado sustanCIalmente 

la estructura de la tenencia de la tIerra, permIte que se contInue 

dando, por un lado la exceSIva concentracIón de la tIerra en manos 

de la ollgarqu[a agroexportadora, y por otro lado, la exceSIva dIVl 

si6n de la tierra - mInIfundIo - dedIcada al cultIVO de granos básl 
cos Que utIlIzan tierras margInales y formas precarIas de producción. 
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En base a lo anteriormente planteado, es evidente que el proyecto 

de reforma agrarla implementado no pretendia reallzar un camblo pr~ 

fundo de la estructura agrarla, Slno que constituye un componente -

de la estrategla politico-mllitar del imperialismo norteamerlcano y 

de la democracla crlstIana. ante la maduraclón de la conCIenCIa so

clal de un pueblo que eXIge cambIOS estructurales profundos que mo 

difiquen la concentraCIón del poder económlco y politlCO. 

La agrolndustria como una estrategla de modernlzacl6n de la estruc

tura productlva, ante el agotamlento del modelo agroexportador, 

responde a los Ifltereses de los estratos domlnantes para eVltar la 

realización de urgentes y necesarlas transformaclones estructura

les que demanda el pueblo salvadoreño. Esta estrategla modernlzan

te. ha sido conceblda sobre manlflestas y profundas contradlcclones 

que reproducen un proceso en el cual, el hombre como factor produc

tivo es obJeto de explotac16n y no sUJeto de beneflcIo de los nive

les crecientes de ~roducto que se logre obtener. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

* La formaci6n econ6mlca socIal salvadoreña padece una aguda crISIS 

estructural, que es el resultado de un modelo econ6mIco en donde 

se han agotado las posibIlidades de adaptacl6n de las relacIones so 

ciales de produccl6n, como consecuenCIa del desarrollo profundamen

te contradIctorio de las fuerzas productIvas, creando una ruptura 

en las dlstlntas formas de conVIvenCIa, como resultado de la desl

gualdad social. 

La crISIS que actualmente vive El Salvador, tIene su máxlma expre

sI6n en la guerra, la cual es el resultado del antagonIsmo socIal 

ocaslonado por una prOlongada lnjustIcIa, con raíces hist6rlcas y 

que han llevado a la mayoría de la poblaci6n a una sItuacI6n de mI

seria. 

De tal manera, que mientras la guerra sea el factor determInante de 

la vIda socIal - transformando nuestra economia en una economia de 

guerra - su avance y profundIzaCl6n agudIza la crIsis estructural 

del slstema capltallsta dependlente, frenando así, cada vez más las 

posIbllidades de soluci6n a la crlSIS, via proyectos econ6mlcos de 

la clase domlnante (por ejemplo: la agrolndustrla) para dInamIzar 

la actIvldad productiva. 

Por lo tanto, es necesarIO encontrar una salIda polítIca - negoc~ 
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da a la guerra, no solo para parar el conflIcto armado, sino para 

que se lleven a cabo cambIos profundos en las estructuras econ6mI

cas y socIales que permItan meJorar las condIclones de vIda de la 

mayor1a de la poblaCIón. 

* Se deber~ llevar a cabo una verdadera transformacl6n de la estruc

tura de propIedad y tenencia de la tIerra, elImInando la actual e~ 

tructura basada en la dualIdad latIfundIo-mInIfundIO y así mIsmo, 

las relaCIones semlfeudales de produccI6n aún eXIstentes en el sec 

tor agropecuarIo, estableCIendo unidades técnIca y admInIstratIva

mente maneJables; Y llevar las pequeñas explotaciones a los tamaños 

capaces de brIndar trabaJO y sustento a la famIlIa campeSIna. Para 

tal efecto es necesarIO: 

* 

Completar la expropIacI6n de las propIedades mayores de 500 Ha., 

es deCIr, fInalIzar la primera etapa de la reforma agrarIa. 

InICIar la expropIaCIón de las propIedades mayores de 100 hasta 

500 Ha., o sea eJecutar la segunda etapa del proceso. 

Se deberán llevar a cabo polítlcas sociales, de tal manera que pro 

porcIonen meJores nlveles de VIda a la poblacI6n benefICIarla de 1 I 

reforma agrarIa, medlante la ImplementacIón de programas que les 

proporclonen VIVIenda dIgna, serVICIOS de salud, educaCIón, agua 

potable, serVICIOS de alumbrado eléctrICO, etc.. As! mIsmo, se dE 

berá faCIlItar la partIcIpaci6n de esta pOblacI6n en el proceso de 

toma de deCISIones nacIonales, de tal forma que se les proporCIone 
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su verdadera dlmensión como parte esencial de la socledad como ges

tores de su proplo destino. 

Dentro de la estrategla de desarrollo del sector agropecuarlo, una 

vez transfonnada laestructura de tenecia y propledad de la tlerra, 

es condiclón lndlspensable superar el monocultlvo, dlversificar la 

producción agrícola, como medlo que perrnlta el desarrollo de las 

fuerzas productlvas en el agro, el desarollo de la agroindustria y 

la elevación del nivel material y cultural de la población. 

Para lograr lo anteriormente planteado, será necesario ejecutar un 

plan de acclón para disponer en el corto plazo de lnformaclón del -

subsector agrolndustrial, sus productos y el mercado a fin de defi 

nir medidas que conformen una polítlca y un programa de proyectos -

viables; de normas legales para orlentar la producclón, los produc

tos y la lnversión; del dlseño de una estructura lnstitucional para 

coordlnar y admlnistrar el proceso, así como para darle apoyo técnl 

co y financiero. 

En vista que en el país no existe un marco lnstituclonal y legal, -

tal como se ha determinado en el Capítulo 111, el cual tenga como 

obJetivo especiflco el fomento y desarrollo de la agroindustrla, se 

propone la creaclón de una POLITICA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRO 

II~DUSTRIAL, la cual deberá tener como obJetlvo prlnclpal diversifl

car e incrementar la producción agropecuarla, así como transformar 
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la materla prlma de origen agropecuarlo en productos termlnados; esto 

elevará el nlvel de empleo e lngreso en la poblaclón rural, lo cual 

meJorará las condlciones materiales de vida de este sector de la po

blaclón. 

Para tal efecto la Política de Fomento de la Actlvldad Agroindustrial 

debera contemplar la creaclón de: 

- Un Marco Legal 

- Un Marco Instltuclonal 

A - El marco legal deberá contener los lncentivos y regulaciones ne

cesarlas para la dlversiflcaclón de la producción agropecuarla y 

su posterlor procesamlento; estos lncentivos y regulaclones cola 

terales deberán contemplar los aspectos sigulentes: 

A.l. Beneflcios Fiscales 

Exoneración de derechos aduanales, lmpuestos flscales y

otros cargos a la lmportación de lnsumos y maqulnarlas que 

no se produzcan en el país y que sean necesarias para las 

fases del cUltlVO agroindustrial y su posterior procesamlen 

too 

A.2. Polítlca de Producción 
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Esta polítlca deberá estar orientada a lnvestigar, desarro

llar y promover nuevos métodos y varledades de cUltlVOS agr~ 

lndústriales. 



A.3. Investlgación, Desarrollo y Transferencla de Tecnología 

Esta actividad se deberá destlnar a lnvestigar, desarrollar 

e lmplementar tecnología para cultivos agroindustrlales, to 

mando en cuenta las poslbilldades reales del país en cuanto 

a recursos humanos,técnlcos y recursos flnanCleros 
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A.4. Polítlca de Comerciallzaclón 

En esta polítlca deberá definlrse, cuáles cultivos y/o pro

ductos agrolndustrlales se destlnarán al mercado lnterno y 

al mercado externo. 

Además deberá eJercerse un control efectivo sobre los pre

cios de los insumas agrícolas, es decir, de los fertilizan

tes, pestlcidas, maqulnarla y equipo, etc., con el objeto -

que la actlvldad agroindustrlal alcance mejores niveles de 

producclón y precios competitlvoS para sus productos. 

B - Marco Instituclonal 

Con el propósito de lograr mejores resultados en la implementa

clón y ejecución de la Política Agrolndustrlal, deberá crearse 

el INSTITUTO DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL. Entre algunas de las -

funclones que tendría este Instituto podemos mencionar las si

gUlentes: 

- Coordinar, dirigir, centrallzar y fiscalizar el conjunto de 

medidas que conforman la Polítlca de Fomento de la Actlvldad 

Agroindustrial. 



- Proponer y formular políticas, leyes, decretos y reglamentos 

que coadyuven al fomento y desarrollo de 1 a agro; ndustri,a . 

- Definlr los obJetlvos y metas agrolndustriales, así como ela

borar las disposiciones y reglamentaciones necesarias para al 

canzar esos objetlvoS y metas. 

- Callficar como tales a las cooperativas agroindustrlales de 

acuerdo a la Política de Fomento de la Actlvidad Agroindus

trial. 

- Proporclonar asistencia técnica para la formulación e lmpleme~ 

taclón de proyectos agrolndustriales. 

- Implementar programas de capacitación en el procesamiento dE 

productos de origen agropecuarlo. 

- Proporcionar los recursos financieros y técnlcos en forma opc: 

tuna a las cooperativas agrolndus~riales. 

Elaborar las disposiclones necesarias.para el ordenamlento (= 
precios, abasteclmientos y comerclallzación de productos e ir

sumos en todas las fases del proceso agroindustrial. 

- Investigar, desarrollar y transferir tecnología apropiada pala 

la agrolndustrla. 
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- Investigar, desarrollar e implementar nuevos cultlVOS y produc

tos agrolndustriales. 
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La producción del sector primario de la economía, su diverslfica

ción y su posterior procesamlento; que es el objetivo de la Polí

tica de Fomento de la Actividad Agrolndustrial, deberá ser reall

zada por los productores dl rectos, baj o 1 a forma de organi zaCl ón 

cooperativa, basada en el princlpio de que el cooperativismo debe 

constltulrse en una categoría dlnámlca, por lo que debe ser eva

luado constantemente, a fin de aJustarlo a las condiclones varla

bles que suceden en cada etapa del proceso histórico. Esta con

cepción dialéctica permitirá dlseñar y formar cooperatlvas que

respondan a diversos niveles en la organlzaclón y en la concien

cia social del campesinado, desde la fase de transición en la que 

subsisten los efectos traumáticos de la cultura de servldumbre ha~ 

ta las etapas posteriores de la construcclón socialista. 
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DESTINO DEL CREDITO PARA LA AGRICULTURA POR VALORES OTORGADOS POR 
LOS BANCOS COMERCIALES, HIPOTECARIO Y DE FOMHHO AGROPr,CUARIO 

ESTRUCTURA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y E~ PORCENTAJES 
MILES DE COLONES - % 

I , 
--- -

C A F E ALGODON CAÑA DE AZUCAR MAIZ FRIJOL ARROZ OTROS PRODUCTOS 
A~OS MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % t~ONTO '% MONTO % AGRICOLAS T O T AL , 0 MONTO % 

1970 58,488 42.8 51,625 37.8 12,162 9.0 5,701 4.2 743 0.6 2,433 1.8 5,233 3.8 136,495 

1971 70,841 45.2 58,895 37.5 10,054 6.4 6,287 4.0 871 0..6 3,15'3 2.0 6,783 4.3 156,884 , 
1972 85,643 44.4 71,775 37.2 16,279 8.4 5,422 2.8 483 ~1.2 4.097 2.1 9,390 4.9 193,089 

1973 115,865 42.9 95,762 35.5 26,057 9.7 6,351 2.4 1,451 n.5 3,588 1.3 20,898 7.7 269,972 

1974 137,709 37.4 148,459 40.3 17,146 4.7 30,529 8.3 3,654 ,1.0 12,280 3.3 18,332 5.0 368,109 

1975 150,290 38.9 130,829 33.9 24,113 6.2 37,425 9.7 3,866 1.0 17,948 4.7 21,711 5.6 386,182 

1976 252,923 46.8 161,332 29.8 47,276 8.8 37,567 6.9 3,959 0.7 17,506 3.2 20,270 3.8 540,833 

1977 349,840 48.8 231,114 32.3 46,506 6.5 35,818 5.0 4,336 0.6 12,186 1.7 36,656 5.1 716,456 

1978 278,501 42.5 235,806 35.9 42,594 6.5 45,212 6.9 6,25'1 0.9 14,151 2.2 33,361 5.1 655,876 

1979 297,931 44.1 214,231 31.7 28,175 4.1 63,768 9.4 8,635 ~.3 19,696 2 (1 • J 43,739 6.5 676,175 

1980 324.014 44.7 200,147 27.6 37,459 5.2 89,410 12.3 11,87 l¡ 
\ 
1.6 22,399 3. 1 39,898 5.5 725,201 

1981 305,195 43.9 196,793 28.3 44,256 6.4 82,693 11.9 15,695 2.2 22,228 3.2 28,599 4.1. 695,459 

1982 494,014 55.1 208,499 23.2 57.188 6.4 75,452 8.4 13,902 1.5 18,973 
I 

2.í 29,266 3.3 897,294 
I 

1983 531,793 62.7 150,433 17.7 49,366 5.8 60,643 7.2 8,223 .1.0 18,984 2.2 28,817 3.4 848,205 

1984 272,675 48.4 130,198 23.1 39,586 7.0 67,258 12.0 9,61¿ 1.7 21,356 3.C 22,734 4.0 563.419 
" 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA MENSUAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, VARIOS NUMEROS. 
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RUBROS 

Cdfé dIversas formas 

Algodón y sus derIv~ 
dos 

Azúcar dIversas formas 

Manufacturas dIversas 

otros productos 

ro ~ALES 

1957-61 % 

215,546 71.41 

52,177 17.28 

3,712 1.23 

9,403 3.11 

21,037 6.97 

301,875 100.00 

ANEXO Nº 3 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES OS EL SALVADOR 
1957-1984 PROMEDIOS QUINQUENALES (MILES -
DE COLONES). 

1962-66 % 1967-71 % 1972-76 

215,224 50.89 243,695 45.22 541,491 

92,966 21.98 57,889 10.74 138,509 

9,927 2.35 19,616 3.64 103,203 

46,816 11.07 118,304 21.95 237,987 

58,003 13.71 99,386 18.45 177 ,724 

422,936 100.00 538,890 100.00 1,198,911 

Fuente ReVIsta Banco Central de Reserva. VarIOS números. 

% 1977-8'1 % 1 S'"'.,?-í'L1 .1 

45.17 1,457,267 52.97 1,046.717 58.33 

11,55 206,185 8.39 94,148 5.25 

8.61 55,736 2.27 71,130 3.96 

19.85 435,933 17.73 306,453 17.08 

14.92 303,431 12.34 275,983 15.38 

100.00 2,458,552 100.00 1,794,433 100.00 



CIJ\SE DE SUELO 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

TOTAL 

ANEXO Nº 4 I 

GRANOS BASICOS: SUPERFICIE CULTIVADA SEGUN CLASE DE SUELO 
(USO ACTUAL) AÑO 1983-84 EN MANZANAS 

MAIZ FRIJOL ARROZ MAJCII_LO I TOTAL 

10,350 1,610 360 1,580 13,900 

24,150 3,220 1,260 7,900 36,530 

41,400 8,050 9,180 12,640 71,270 

113,850 14,490 6,480 39,500 174,320 

- - 720 - 720 

69,000 16,905 - 41,080 126,985 

82,250 36,225 - 55,300 177,775 

345,000 80,500 18,000 158,000 601,500 

FUENTE' Centro NacIonal de Recursos Naturales (CENREN) M.A.G. 

% 

2 

6 

12 

29 

-

21 

30 

100 



COBERTURA DE LA ASISTENCIA TECNICA SEGUN AREAS CULTIVADAs DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
I 

AGRICOLAS ( EN HECTAREAS) i 
t 

I A Ñ O S 

I 

C A F E A L G ° DON CAÑA 'DE AZUCAR GRANOS BASICOS I 

Afea Area 
% 

Area Area 
% 

Area Area Area ~a 
Serbrada atendlda saíbtaua atendIda s61braoa I atendIda 7~ seTbrecla atendIda 'lo 

I I (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) I 

I I 

3.7 I 1970 210,266 79,880 21,285 
I 

502,140 18,630 --- --- --- 1 --- ---
1971 210,266 --- --- 89,250 --- 28,034 --- .:J' 540,200 i 19,950 3.7 

I 

1972 210,266 --- --- 103,750 --- 32,440 --- !.L 558,220 I 16,100 2.9 

1973 210,266 --- --- 121,800 --- 31,681 --- --- 551,750 i 24,310 4.4 

1974 210,300 --- --- 135,800 --- 43,260 --- --- 535,310 I 31,810 6.0 
I 

1975 210,300 125,900 47,441 , 't~ , I 537,470 45,010 7.9 i --- --- --- --- . 
1976 210,300 --- --- 105,700 --- 47,963 

1 
--- --- 644,800 --- ---

1977 210,300 --- --- 113,300 --- 49,550 --- --- 608,250 --- --- ¡ 
I 

1978 210,300 166,000 78.9 142,100 20,100 14.2 49,120 
I 

10,121 20.6 631,505 : 41,103 6.5 I 

I 
1979 265,700 166,000 62.5 146,100 20,231 13.9 47,670 I 10,001 22.8 666,850 40,336 6.1 

I 

10.1 I 1980 265,700 166,000 62.5 120,800 60,895 50.4 39,000 21,228 54,4 699,100 70,218 
I 

1981 265,700 166,000 62.5 83,200 25,046 30.1 38,000 11 11,005 ) 29.0 686,000 61,582 9.0 I 
1982 265,700 144,000 54.2 75,000 26,842 35.8 39,200 ! 19,163 48.9 650,800 74,597 11.5 I 

1983 265,700 144,000 54.2 69,800 18,308 26.2 45,000 I 26.9 606,400 69,676 11.5 ,~ ~=~O92 1984 265,700 --- --- 52,500 --- --- 48,600 --- 601,500 --- ---
¡ - --

FUENTE' Elaborado a base de: ~ 
(1) AnuarIOS de EstadístIca agropecuarIa, DIrecCIón Gral. de Economía agropecu~rIa; varI0S números 
(2) DIagnóstIco del SIStema agropecuarIO 1960-1975 y 1978-1983. OSPA-MAG, Caf~, area sembrada 1970 a 1973, en base al 111 Censo Na 

clonal agropecuarIo; de 1974 a 1984, el cultIVO del café en El Salvador. Op. CIt. --



1970 1971 1972 1973 

(CAFE) 229.8 243.1 248.0 212.8 

AGROPECUARIO 724.8 751.6 762.9 776.6 

MINERIA Y CANTERAS 4.2 4.1 4.5 4.9 

INDUSTRIA 484.6 518.5 538.2 576.4 

CONSTRUCCION 72.4 80.4 106.9 94.8 

ELECTRICIDAD, AGUA 

y SERVo SANITARIOS 38.8 42.3 47.0 52.8 

TRANSPORTE, ALMACEN 

y COMUNICACION 128.3 130.0 136.5 142. 

COMERCIO 543.3 553.6 589.6 632.f 

FINANCIERO 57.5 58.9 67.4 77 .'i. 

PROP.VIVIENDA 94.9 97.7 104.4 108.( 

ADMON. PUBLICA 200.2 218.3 234.0 236. c 

SERVo PERSONALES 215.5 230.4 244.2 254. ( 

PTB 2564.6 2682.6 2834.1 2977.( 

ANEXO Nº 6 
PTB A PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

(MIllones de colone~ 197) 

1974 1975 1976 1977 1978 

268.1 277.2 233.1 246.2 172.1 

855.8 911.5 846.8 877.2 1000.1 

5.7 6.2 5.5 5.0 5.0 

609.9 625.1 679.5 714.81 747.0 

100.4 143.3 129.8 175.9 161..6 

55.5 60.9 67.3 75.8 83.5 

164.5 173.4 196.1 215.0 224.0 

655.4 657.4 713.9 744.6 767.7 

83.3 87.5 99.4 114.4 117.0 

111.( 116.0 120.0 124.2 1?8.6 

266. c 272.1 306.1 321.7 337.4 

260. 261.9 275.5 279.3 294.7 

3171. ; 3315.3 3439.9 3647.9 3889.6 

1SJ9 

31p.6 

1036.1 
, 

5.2 
I 

709.7 
\ 

16~1. 2 
• 

" 

S\3.1 
¡ 

, 

• 
209.4 

700.0 

1 )9.4 . 
, 

133.1 

370.7 
.1 

297.6 
~ 

38}5.8 
-

, 
" 

1980 

316.1 

982.; 

5. 

633.( 

I 
124: 

I 

92. 

194.4 

576.9 

115.5 

136.4, 

381.41 
I 

274.~ 
I 

3316.,~. 

1981 1982 

295.2 292.8 

919.3 876.1 

5.2 5.2 

567.2 518.4 

105.7 101.2 

89.2 87.0 

173.t: 161.9 

490.( 432.C 

104.E 110.8 

140. L 144.1 

386.( 997.6 

250.( 221.1 

3232.( 3036. 

FUENTE: CALCULADO EN BASE A LAS TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PTB, QUE PRESENTA EL BANyO CENTRA~ 'DE RESERVA. 

1983 1984 1985 

265.3 257.9 N.D. 

sIt8.1 858.5 838.1 

5.0 5.2 5.2 

513.2 522.5 546.0 

103.2 98.2 110.0 

I 

91.3 9\.21 97.9 

I 

171.6 176.4 181.1 

423.4 429.3 437.9 

116.2 119.5 123.1 

147.0 149.4 151.6 

396.0 406.7 408.9 

216.9 217.1 222.5 

3031.1 3076.8 3122.3 



ANEXO Nº 7 
I 

VOLUMEN DE PRODUCCION AÑO CALENDARIO 

ALGODON ARROZ EN CAÑA DE LECHE HUEVOS 
CAFE ORO MAIZ FRIJOL ORO MAICILLO AZUCAR (MILES DE (MILES DE 

AÑOS MILES DE GANADO GANADO BOTELLAS) UNIDADES) , 

MILES DE QUINTALES TONELAD. VACUNO PORCINO 

1976 3082 1402 7390 870 504 3399 
I 

3177 !' 160 117 269224 694713 

1977 3277 1522 8210 744 463 3285 3550 188 158 334569 752950 
I 

1978 3522 1713 11088 939 718 3518 3596 217 165 376445 833827 

1979 4125 1410 11392 1010 823 3485 3321 203 150 409801 835828 

1980 4094 1350 11473 852 858 3041 2564 185 126 330528 818563 

1981 (r) 3825 948 10919 834 708 2950 2263 148 121 321138 800499 

1982 (r) 3796 870 8999 828 501 1700 2372 149 142 266667 844136 
I 

1933 (p) 3439 886 9630 927 611 2677 3016 147 155 208329 849118 

(1) CIFRAS REVISADAS 
(p) CIfRAS PROVISIONALES 
fUENTE: REVISTA B.C.R., MES DE OCT.,NOV., DIC. 1984, PAG. 100 



ANEXO Nº 8 
OFERTA Y DEMANOA DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

r O F E R T A D E M A N D A 1/ 

I AÑOS 
• 

OlAS-HOMBRE Nº PERSONAS OlAS - HOMBRE Nº PERSONAS 

I 
651,568 1/ 167,453 

1978 164,859.075 641.475 83,878,300 326,374 

1979 168,938.950 657,350 86,168,300 332,258 

1980 137,763,051 536,043 87,867.300 341,896 

1981 142,274.686 553,598 78,661.500 306,075 

1982 146,786.064 571,152 75,538,700 293,924 

2/ COMPRENDE AÑO AGRICOLA DE MAYO Y ABRIL 
BOLETIN DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

FUENTE: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA AGROPECUARIO 1978/1982 

DESOCIlPACION 

OlAS - HOMBRE NQ PERSONAS 

80,980.975 315.101 

83,548,644 325.092 

54,407,414 211,702 

68,124,789 265,077 

71,247,596 277,228 

COEFICIENTE COEFICIENTE 
EFECTIVO DE EFECTIVO DE 
DESOCUPACION OCUPACION 

49 51 

49 51 

39 61 

47 53 

48 52 



ESTRUCTURA DEL INGRESO POR SECTORES A PRECIOS CORRIENTES (PORCENTAJES) 

;;1 
;;1 
- 1 

-! :J. 
..;\ 
nl 
J{ 
». 
J 
'T1 

I 

I 

~ SECTORES 1976 

1. AGROPECUARIO 28.29 

CAFE 15.77 

ALGODON 2.18 

CAÑA DE AZUCAR 1.44 

GRANOS BASICOS 2.26 

OTROS , 6.64 

2. MINERIA Y CANTERAS 0.14 

3. INDUSTRIA MANUFACTURERA 16.34 

4. CONSTRUC. PUBLICA y PRIVo 3.79 

5. ELECTRICIDAD, AGUA Y SERVo SANIT. 1.57 

6. TRANS., ALMACENAJE y COMUNICAC. 3.70 

7. COMERCIO 24.74 

8. FINANCIERO 2.75 

9. PROPIEDAD DE VIVIENDAS 3.37 

10. ADMINISTRACION PUBLICA 8.51 

11. SERVICIOS PERSONALES 6.80 

TOTALES 100.0 

2 FUENTE. REVISTAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA 
-l 
:ti 

:=:'1 -

1977 1978 1979 1980 

33.12 26.64 29.14 27.82 

21.60 13.69 18. 10 16.37 

2.25 1.98 1.76 1.76 

1.20 1.11 0.96 0.94 

2.80 3.63 2.43 2.56 

5.27 6.23 5.89 6.19 

0.11 0.11 0.11 0.13 

14.60 15.66 15.54 15.02 

4.57 4.16 3.91 3.43 

1.49 1.71 1.94 2.12 

3.39 3.78 3.39 3.52 

22.34 25.16 23.30 22.85 

3.27 3.38 3.32 3.38 

3.17 3.70 3.70 4.30 

7.96 9.34 9.11 10.28 

5.98 6.36 6.54 7.15 

100.0 100.0 100.0 100.0 

. . 
1981 1982 1983 

23.95 22.86 21.62 
I 11.78 11.13 8.82 

1.32 0.98 1.15 

1.02 1.12 1.36 

2.58 2.41 3.00 

7.25 7.22 7.29 

I 0.15 0.15 0.16 

15.72 15.23 15.63 

3.29 3.39 3.52 

2.22 2.16 2.39 

3.80 3.88 4.21 

23.85 23.87 23.91 

3.41 3.49 3.84 

J 
4.76 4.91 5.51 

. 10.91 11.83 11.12 

7.94 8.23 8.09 

100.0 100.0 100 .0 



ESTRATOS 

FamIlIas SIn tIerra 

Mlcrofmcas 

SUbfamlllares 

FamIllares 

Multlfamlllares medlanos 

Multlfamlllares grandes 

TOTAL 

INGRESO BRUTO AGROPECUARIO PROMEDIO POR FAMILIA RURAL 
SEG~N ESTRATOS~ 1975 

. 
FflMILIAS - Nº % INGRESO TOTAL % INGRESO PRav1EDIO FAMILIAR 

185,595 41.1 199,752.187 18.4 1.076 

125,192 27.8 182,627,586 16.8 1,459 

119,964 26.6 278,373,863 25.7 2,320 

16,246 3.6 123,759,754 11.4 7,618 

3,380 0.7 135,576,160 12.5 40,111 

737 0.2 165,430,786 15.2 224,465 

451,114 100.0 1,085,519,336 100.0 2,406 

FUENTE: MlnlsterlO de Agrlcultura y Ganadería 



nlu.I\V n- I I 

INGRESO PERCAPITA POR REGIONES 1978-1982 
I 

(Colones a preClos corrlentes) 

~ ReQlÓn 1978 1979 1980 

Occldental 1,148 1,496 1,392 

Central 857 989 953 

Paracentral 472 531 508 

Orlental 546 590 585 

Percáplta Rural nacIonal 753 892 854 

FUENTE. Dlagnóstlco del sIstema agropecuarIO 1978-1983 
OSPA, MInlsterIo de AgrIcultura y Ganadería 

1981 1982 

1,078 1,041 

790 784 

449 435 

465 423 

689 663 



ANEXO Nº '2 I 
} 

MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES D5 5 AÑOS 
l' 
I 
t 

MORTALIDAD INFANTIL MORTALIDM PROPORC (ONAl M:NORES DE 5 AÑOS 
AÑOS 

TASA 0/00 MUERTES TOTAL 

1974 8461 53.4 30,494 
1975 9278 58.1 31,601 

1976 9154 55.2 30,826 

1977 10529 59.3 33.009 
1978 8790 50.8 30.086 
1979 9232 53.0 32,936 

1980 7138 42.0 38,967 

1981 7183 44.0 37,468 

1982 6624 42.0 33.309 

1983 (R)6313 44.8 32,697 

1984 (P)5010 35.5 28,973 

FUENTE . Dlrecclón General de Estadístlcas y Censos 
NOTA: la tasa es por 1000 nacldos VIVOS 
R: Clfras revIsadas 
P: Clfras provlslonales 
--- No hay lnforme dIsponlble 

-
Muertes ' 

- 5 AÑOS 
PorcentaJes 

: 

11, 760 38.6 
12,697 40.2 

12,676 41.1 
13,958 42.3 
11,263 37.4 
12,094 36.7 

~, 211 23.6 
1úi,271 27.4 
8,934 26.8 

(R) 8,452 25.8 

--- ---



ANEXO Nº 1~ 
I 

RECURSOS FlSlCO-HOSPlTALARlOS 

CflMAS POR 1000 
REGlaN HMIT ANTES 1-lAB. POR CIlMl\ 

Total 1.33 753 

OccIdental 1.45 688 

Central 0.58 1731 

MetropolItana 3.00 333 

Paracentral 0.82 1219 

OrI'ental 0.68 1471 

FUENTE' RevIsta anuarIO Nº 15 Y Nº 16, 1982/83 
Salud PúblIca y ASIstencIa SocIal 
Departamento de EstadistIca de salud. 

-

CJ1Ml\S POR 1000 HM. 
--

1.28 

~ . 19 
! 
0.57 

2·97 

0.83 

0.69 

l-lAB • POR CJIMA. 

773 

838 

1765 

337 

1212 

1456 



ANEXO NQ 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL RECURSO PROFESIONAL MEDICO EN EL 

SALVADOR 

DEPARTAMENTO Y REGION NQ DE MEDICOS NQ HABS. POR MEDICO 

REGION OCCIDENTAL 
Ahuachapán 37 6,735 
Santa Ana 169 2.552 
Sonsonate 60 5.539 

---~ 

REGlON CENTRAL 

Chalatenango 9 24,756 
La lIbertad 52 7,685 

REGlON PARACENTRAL 

Cuscatlán 10 20,088 
La Paz 23 10,845 
Cabañas 8 21,648 
San Vicente 33 6,176 

REGION ORIENTAL 

Usulután 51 7.846 
San MIguel 93 4.709 
Morazán 14 14,224 
La UnIón 14 22,641 
San Salvador 1370 822 

TOTAL 1943 2,545 
-~ -

FUENTE: Planeamiento p/Incorporar al trabaJador agricola de El Salvador, 
a un SIstema de seguro Social. Edgar Alonso ¡Teoria 
Jullo 1984 



ANEXO Nº 15 I 
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS (MATRICULA INICIAL), EN EL SlCTOR PUBLICO, POR AÑOS, SEGUN 

NIVEL EDUCATIVO , , 

-
Nlvel Educat. y " 

tlPO de enseña.!! 1 

za 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Educacl6n 
37,821 parvularla 52,300 58,596 64,656 64 293 39,255 45,867 44,717 , , 

Educaclón -
Báslca 773,537 804,869 843,801 774,221 656,003 684,089 787,440 811,975 

Educaclón 
Medla 27,312 28,244 30,350 32,687 20,152 28,583 43 ,831 47,317 , 

Educaclón 
SuperlOr 26,609 25,928 26,031 4.084 6,840 14,463 33,557 48,894 

Educaclón 

Adultos 62,602 68,975 84,739 42,346 34,295 42,678 42,700 42,750 

TOTALES 942,360 986,612 1,049,577 917,631 765,111 809,068 953,395 995,653 

FUENTE: Memorlas del Mlnlsterlo de Educaclón 82, 83,84. 



ANEXO Nº 16 I 
I I 

POBLACION y ANALFABETISMO EN EL SALVADOR, PROYECCIONES al 1975 - 1984 

PoblaCIón Mayor ProyeccIón de % de poblaclOón PoblacIón de % de poblacIón 
AÑOS de 10 años analfabetos de analfabetos alfdbetos de 10 alfabetos 

-bl cl años 
, 

1975 2,622.000 1, 064,040 40.6 1 ,557.960 59.4 

1976 2,706,700 1, 141,201 42.2 1.564,499 57.8 

1977 2.777,800 1,218,360 43.9 1~559,44~ 56.1 

1978 2,861,300 1,295,520 45.3 '\ ,565,780 54.7 
I 

1979 2,947,900 1,372,680 46.6 'i" 575,220 53.4 

1980 3,042,300 1,449,840 47.7 '1,592.460 52.3 

1981 3.137,500 1,527,000 48.7 1,610,500 51.3 
I 

1982 3,235,900 1,604,160 49.6 : ,631. 740 50.4 
I t 

1983 3,337.600 1,681,320 50.4 
r I ¡ ,656,280 49.6 

1984 3,442.700 1, 758,480 51.1 1,684,220 48.9 

FUENTE: !I Comprende poblacIón urbana y rural 
QI Documento IndIcadores eoonómlCos y socIales 1980.I~IPLAN 
~I ProyeccIón de analfabetIsmo en El Salvador 1975-1984 ODEPOR 



ANEXO Nº 17 
ALGUNAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LAS DIFER~NTES UNIDADES PRIMARIAS DEL ESTADO 

PERIODO 1979 - 1986 (En mllLones de ~) 

I 

RAMO 1979 1980 1981 1982 1983 

Educaclón 293.4 422.0 419.0 381.9 346.9 

Salud 147.6 171.8 178.8 179.2 178.7 , 

Obras públlcas 240.0 232.9 250.4 233.9 226.9 

Defensa y salud 
públlca 127.3 179.2 290.5 368.6 393.3 

Economía 179.5 133.0 137.9 30.7 95.5 
1, 

Agrlcultura 99.6 121.5 136.4 231.2 I 158.2 

FUENTE: Elaborado en base a Ley de presupuesto de cada uno de los, años 
! 

1984 1985 1986 

352.9 416.7 402.6 

200.2 197.6 186.9 

231.9 250.2 262.9 

535.7 674.7 744.7 

46.5 28.1 22.5 

148.0 165.7 156.8 



m 
m 
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TAMAÑO 

ANEXO Nº 18 

EXPLOTACIONES CON CAFE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGUN TAMA~O DE 
LA EXPLOTACION, 1971 

TOTAL DE SUPERFICIE EN 
DE LAS EXPLOTACIONES EXPLOTACIONES % HECTAREAS 

Hasta 9.99 34,569 84.8 25,646.00 

De 10 a 99.99 5,1519 13.5 63,549.50 

De 100 a 499.99 625 1.'3 44,794.80 

De 500 a más 66 0.2 13,048.70 

Total 40,779 100.0 147,039.00 

~: FUENTE: Elaborado en base a datos del tercer censo nacIonal dgropecuarlo de 1971. 
I (j , 

f'i'1 
;z 
-1 
:;¡¡ : )., 

Ir --

% 

17.4 

43.2 

30.5 

8.9 

100.0 



ANEXO Nº 19 

CLASES DE SUELOS AFECTADOS POR EL DECRETO 207 

CLASES DE SUELO AREA AFECTADA % 

, 

I xxxx xxxx 

11 2,404.4 5.34 

111 6,633.7 14.76 

IV 9,528.8 21.20 

V 556.9 1.24 

VI 10, 145.1 22.57 

VII 15,683.8 34.89 . 

TOTAL 44,950.8 100.00 
- - - - - -- ---- -

FUENTE: FINATA, Tierras valuadas al 30 de JunlO de 1985 



ANEXO Nº 20 

USO DEL TERRITORIO AGRICOLA 1973-1975 
EN HECTAREAS 

TIerra CultIvada SuperfIcie (Ha) 

Cultl~OS de exportacIón 365,718.4 

Granos básICOS y hortalIzas 387,909.4 

% parcIal % total 

36.2 18.3 

38.3 19 . 4 

o p"7íitos cut'i'i vados ---- - -·~<+8.r" -- --4:-5 - -I~- 2.3 -

-

Bosques 184,795.4 18.3 9.3 

Otros cultIvas agrícolas 17,249.6 2.7 1.4 

Subtotal 1,011,620.9 100.0 50.7 

. 
TIerra no cultIvada 

Pastos naturales 171,615.3 27.6 13.6 

Pastos con matorrales 421,576.8 42.8 21.1 

Matorral 213.900.5 21.7 10.7 

Vegetación arbustIva 77,789.3 7.9 3.9 

Subtotal 984,881.9 100.0 49.3 

TOTAL 1,996.502.8 100.0 

FUENTE: Estructurado en base a datos del control del uso actual de la tIe 
rra en El Salvador, por regiones 1973-1975, CENREN. 



USOS 

1. Café 

2. Algodón* 

ANEXO Nº 21 
USO DE LA TIERRA EN EL SALVADOR 

1973 - 9175 

SUPERFICIE (Ha.) 

210,542.3 

93,534.2 

3. Caña de azúcar 61,641.9 

% 

10.0 

4.5 

2.9 

,r:<t¡=-()U"a''''''IT'''-b <;~, C(JI'" ,r--nr-"""¡-=',>l:-rzas - . _ . -- -387 ,909-:-4' .. - - .... "18~il&! - == -re I 11,,:) a J. ...J,J VI ""u.I..L 
~ ~ ~ L - --" > 

5. Otros cultlvos agrfcolas** 27,249.6 1.3 

6. Pastos cultlvados 45,948.1 2.2 

7. Pastos naturales 271,615.3 12.9 

8. Pastos con matorrales 421,576.8 20.1 

9. Matorrales 213.900.5 10.2 

10. Bosques 184,795.4 8.8 

11. Vegetaclón arbustlva 77,789.3 3.7 

12. Zona árldos 12,170.7 0.6 

13. Cuerpos de agua 39,059.1 1.9 

14. Poblados 53,361.4 2.5 

TOTALES 2,101,094.0 100.0 
- - - - - --- - - '--- - -

* Las áreas se han reducldo drástlcamente por efectos de la vlolencla 

** Incluye, cítrlcos, cocoteros, bananos, maguey, kenaf, cacao, tabaco 
y otros frutales. 

FUENTE: Preparado en base a datos del control del uso actual de la tie
rra, en El Salvador, por reglones 1973-1975, CENREN 




