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1 N T R O D U e e ION 

Las agroindustrias desempeñan un papel importante 

en las economías de los países de ingresos más bajos y 

descienden en importancia en función de la mayor indus

trialización de aquéllos. Las etapas iniciales del pro

ceso de industrialización se fundamentan en el aprove

chamiento de los recursos naturales En el caso de 

El Salvador, existe cierto potencial de recursos agro

pecuarios que representan un eslabón primordial para 

el desarrollo del país por lo tanto, deben ser aprove

chados mediante la industrialización de tales recursos 

agropecuarios. 

Por otra parte, las agroindustrias implican ven

tajas significativas en la generación de empleo en 

áreas rurales, detienen el proceso de emigración cam

po-ciudad, coadyuvando al desarrollo de las regiones, 

evitando así la concentración de las actividades eco

nómicas en los centros urbanos; permitiendo el uso in

tensivo de materias primas de origen nacional y promo

viendo las exportaciones nuevas y diversificadas, con-
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tribuyendo finalmente a la diversificación de la agri

cultura, etc. 

En consecuencia, la importancia y justificación 

del trabajo desarrollado "PROPUESTA DE POLITICAS PARA 

EL APOYO DEL SECTOR PUBLICO AL DESARROLLO AGROINDUS-

TRIAL", se fundamenta. en la identificación de las ven

tajas mencionadas, su lmpacto y aprovechamiento, asi 

como aquellos factores que por diversas circunstancias 

constituyen un freno a la evolución y consolidación 

de las empresas agroindustriales. 

Debido a la amplitud del tema seleccionado, se 

elaboró un esquema de contenido dentro del cual se 

incorporaron los aspectos más importantes que se rela

cionan con esta actividad. 

Así, en el Capítulo 1, se establece el marco teó

rico de interpretación conceptual en torno al Estado 

y sus funciones, el Desarrollo, Subdesarrollo, Politi

ca Económica y Clasificación de las Agrolndustrias y 

su conceptualización, además comprende una reseña his-
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tórica de la agroindustria, detallando las principa-

les agroindustrias y su incidencia en el contexto eco

nómico y social, primordialmente como generadoras de 

divisas, así como de empleo a la población rural. Tam

bién incluye aspectos relacionados con la importancia 

estratégica de la agroindustria tal es su contribu

ción a la nutrición y a la estabilidad de pr~cios, su 

contribución al Producto Interno Bruto y su contribu

ción al sector manufacturero y la estructura producti

va existente en el país. 

El Capítulo 11, presenta un estudio sobre las -

diferentes políticas económicas que el Estado aplica 

a la actividad agroindustrial, tanto tradicional como 

no tradicional, seleccionándose para este fin, las va

riables que inciden en el desarrollo agroindustrial y 

sobre las cuales el Estado toma acciones directas, 

como son. el crédito, la asistencia técnica, la infra

estructura física, la investigación, la capacitación, 

la comercialización y el marco legal. 

El Capítulo 111, incluye un panorama de la agro-
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industria en El Salvador, a través de un examen explo

ratorio del potencial de la agroindustria no tradicio

nal, mediante la identificaci6n de agroindustrias que 

se consideran estratégicas y con factibilidad de desa

rrollarse. Asimismo se hace un análisis de lo que ofre

ce el programa "Iniciativa de la Cuenca del Caribe" 

y la factibilidad de impulsar las actividades produc

tivas que se dan en el sector reformado, con un apoyo 

decidido a la agroindustria integrada. 

Con base en los Capítulos anteriores, se redact6 

el Capítulo IV, el cual determina los problemas y cau

sas que inciden en el desarrollo de la agroindustria, 

con especial énfasis en la agroindustria no tradlcio

nal. 

Finalmente, en el Capitulo V, se plantea una Pro

puesta de Política Econ6mica Agroindustrial, destinada 

a diseñar cursos de acci6n llamados a remover los obs

táculos identificados y contribuir así a una adecuada 

incentivaci6n que permita fomentar el desarrollo de la 

agroindustria. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO y ANTECEDENTES HISTORICOS. 

A. HARCO TEORICO 

l. Conceptualizaci6n y Funciones del Estado. 

a. Conceptualizaci6n 

La propuesta de un conjunto de políticas para 

fomentar la agroindustria trae consigo la necesidad 

de definir lo que para este trabajo se entenderá como 

Estado y el papel que éste desempeña en la economía -

nacional. Esta consideraci6n es esencial si se toma 

en cuenta que la sociedad salvadoreña tiene recursos 

limitados para satisfacer objetivos múltiples. 

En la búsqueda de un concepto de Estado, se ha 

recopilado el pensamiento de algunos autores, así, 

Adolfo Posada expresa que el Estado "Es una organiza-

ci6n constituída en un territorio propio, con fuerza 

para mantener en él e imponer dentro de él un poder 

supremo de ordenamiento y de imperio, poder ejercido 

por aquel elemento social que en cada momento asume 

la mayor fuerza política" 1/. 

1/ Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
- Políticas y Sociales, Editorial Eliasta S.R.L., 

Argentina, 1978, pág. 294. 
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Federico Engels lo define así: El Estado "es un 

organismo para proteger a la clase que posee contra la 

desposeída ll
• 2/ 

b. Funciones del Estado. 

Los grandes instrumentos que tradicionalmente ha 

venido manejando la economía pública han sido esencial-

mente el presupuesto, las leyes, decretos y reglamentos. 

No obstante en la actualidad de la mayor parte de los 

países latinoamericanos, el Estado ha asumido nuevos y 

determinantes papeles, entre los cuales se destaca el 

de formulador, ejecutor y contralor de todo el aparato 

público de la política económica, global y sectorial. 

En estos países, la intervención estatal adquiere 

características especiales. Por un lado enfrenta gra-

ves problemas a los cuales pretende dar solución de 

la manera más rápida y segura posible, con los esca-

sos recursos ex~stentes, por otro, no solo trata de 

2/ El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y 
El Estado. Ediciones TECOLUT 1972, pág. 146. 
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tomar medidas destinadas a otorgar mayor racionalidad 

al sistema económico, sino también de modificar las es

tructuras y organismos existentes. 

Como se infiere de los párrafos anteriores, la 

partlcipación del Estado en una economía mixta adquie

re funciones primordiales, por lo cual conviene desta

car las acciones de éste en el sistema económico y en 

el proceso de desarrollo 

i. ACCIONES DE REGULACION 

La estructuración formal del Estado vinculada 

con la esfera económica induce a la acción de regula

ción hacia agentes económicos para determinar los com

portamlentos que se ejercen directamente y con un ca

rácter normativo cumpliendo los propósitos estableci

dos, no necesitando que el Estado movilice directamen

te recursos físicos y financieros. 

Para realizar las acciones se requiere disponer, 

de un aparato administrativo que formule e imponga las 

normas y reglamentaciones y observe su funcionamiento. 
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Esto implica en alguna medida una movilizaci6n de re-

cursos financieros y físicos, pero no es esta movili-

zación la característica que hace la esencia de este 

tipo de acciones. 

ii. ACCIONES DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS. 

Una concepci6n liberal admite que el Estado orga-

nice y preste los servicios de justicia, defensa nacio-

nal y representaci6n al exterior, denominándosele a di

cha función desde el punto de vista econ6mico, Adminis-

traci6n Pública. 3/ 

Existen otras actividades a cargo del Estado, que 

también son o pueden ser reallzadas por el sector pri-

vado, tales actividades no son inherentes a las funcio-

nes del Estado 

iii. ACCIONES DE ACUMULACION 

Estas acciones "contribuyen a la formación del 

3/ Ricardo Cibotti y Enrique Sierra. El Sector Públi
co en la Planificacl6n del Desarrollo. Editorial 
Siglo XXI, lla. Edic16n, pág. 18. 
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acervo de instalaciones y equipo necesario para efec-

tuar la prestación de servicios públicos" 4/. 

Los bienes de capital de cualquiera de los tipos 

de acumulación pueden ser directamente producidos por 

entidades públicas o bien adquiridos del sector priva

do. También pueden ser instalaciones de capital para 

realizar sus acciones de producción o lnstalaciones 

de capital que constituyen economías externas. 

iv. ACCIONES EN EL CAMPO DEL FINANCIAMIENTO 

Para que el Estado pueda obtener insumos y fac-

tores necesarios para la producción y acumulación, de

be movilizar medios de pago que le permitan trasladar 

recursos físicos al ámbito de la economía estatal. Es-

to se efectúa mediante tres mecanismos El Sistema Im-

posltivo, el Sistema de Precios y Tarifas de los Bie

nes y Servicios Públicos que se venden y el Crédito o 

Deuda Pública 2/' 

Además el Estado realiza acciones orientadas a 

modificar el destino de las corrientes financieras -

4/ ibid. pág. 20 

2/ ibid. pág. 21 Y 22 
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sin que su motivo central sea la utilización de recursos 

para si mismo. Sus fines son entonces alterar la distri-

bución de los ingresos para favorecer el de ciertas acti-

vidades privadas o proporcionar a determinados grupos 

un ingreso relativamente mayor que el que obtendrían del 

juego del mercado. 

El Estado como Regulador, Redistribuidor y Produc-

toro 

Ricardo Cibotti concibe, sobre la base de los ti-

pos de acciones expuestas, que el Estado es regulador, 

cuando maneja instrumentos que t~enen como princ~pal 

objetivo inducir la conducta de los agentes económi

cos para adaptarla o hacerla compatible con la polí-

tica de gob ierno 

El Estado Redistribuidor "Realiza transferencias 

de Ingresos entre grupos de individuos o sector pro-

ductivos" 6/ 

El Estado Productor "Toma responsabilidades di-

rectas tanto en la producción de bienes y servicios 

como en la acumulación". 1/ 

§jIbid. pág. 25 

l/Ibid. 
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2. Conceptualización de Política Económica, Desa-

rrollo y Subdesarrollo. 

a. Política Económica. 

La participación y actuación del Estado en las 

actividades económicas no s6lo ha llegado a ser impres

cindible en las economías con un modo de producción ca

pitalista, sino que su magnitud y variedad es creciente. 

Claudio Napoleoni expresa que la Política Econó-

mica "Es aquella parte de las ciencias económicas que 

estudia la intervención del Estado en la vida económi-

ca con el objeto de conseguir determinados fines" 8/. 

Desde otro punto de vista puede concebirse que' 

"Toda acción del Estado que de alguna manera se rela-

ciona con la economía ~ertenece al campo de la polí--

tica económica" 2../. 

La polít~ca económica es un proceso social y 

político generador de decisiones y destinado a conve-

8/ Diccionario de Economía Política. r. rr, España, 
- Editorial ORTELLS, 1982, pág. 1353 

2../ Manuel Enrique Sierra, Folleto mimeografiado. Fa
cultad de Economía. 
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nir acciones en adelante nominadas medidas o instru-

mentos, para influir o acondicionar el comportamiento 

de las personas, empresas y de las propias reparticio

nes públicas; se trata de inducir a estos entes socia

les a efectuar actos económicos o a abstenerse de ellas, 

o a que los realicen de determinada manera. 

Estos procesos de política económica corresponden 

a la intención de modlficar el funcionamiento del sis

tema económico, intención que nace de personas, agrupa

ciones de individuos o entes gubernamentales. Se pre

tende de tal manera concretar los logros del sistema, 

pero ello implica a la vez, la creación, reestructura

ción o modificación institucional, y la alteraclón de 

conducta de personas y empresas para cambiar, en fin, 

trayectoria e intensidad de las actividades económicas 

En virtud de la complejidad de los sistemas eco

nómicos y, por consiguiente, de la diversidad de los 

problemas estructurales y coyunturales observados en 

ellos, la relación de los obJetivos que puede estable

cer la política económica es bastante amplia. Sin em-
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bargo, la mayoría de los autores adm~ten que, en sín

tes~s, los obJet~vos pr~nc~pales pueden d~vid~rse en 

tres conjuntos 1) Desarrollo Económ~co, 2)Estabili

dad Económ~ca, y 3) Ef~cienc~a D~str~but~va 

El desarrollo económ~co puede señalarse como 

uno de los objet~vos más s~gn~f~cat~vos de la política 

económica contémporanea. 

Para la consecución de los d~ferentes obJet~vos 

menc~onados la política económ~ca cuenta con un con

junto de ~nstrumentos de acción. Desarrollados teóri

camente, t~enen por objeto servir a los encargados de 

la política económica gubernamental como medios para 

la consecución de los fines establec~dos. 

Los instrumentos de acc~ón más s~gnif~cat~vos y 

empleados con mayor frecuenc~a, están correlacionados, 

en su mayor parte con los princ~p~os teóricos del Aná

l~sis Macroeconóm~co , Los instrumentos monetarios (l~

gados a la teoría de la moneda), los fiscales (l~gados 

d la teoría de las f~nanzas públ~cas) y los ~nstrumentos 
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camblarlos llgados a la teoría de las relaciones lnter

naclonales 

Estos instrumentos están secundados Dor otro 

grupo corre1aclonado básicamente con el análisis micro

económlCO 

Se trata de los lnstrumentos coadyuvantes, lnspl

rados en su mayor parte por las teorías del consumidor, 

de la empresa, de la producclón y de la distribucl6n. 

b. Desarrollo y Subdesarrollo 

Los autores, Oswaldo Sunke1 y Pedro Paz expresan 

que 

El subdesarrollo es parte del proceso histórico 

global del desarrollo, tanto el subdesarrollo como el 

desarrollo deben conceblrse como dos caras de un mismo 

proceso hlstórico universal, ambos son hlst6ricamente 

slmultáneos y están vinculados funclonalmente, es declr, 

que interactúan y se condlclonan mutuamente y su expre-
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si6n geográfica se observa en una gran dualidad· por 

una parte, la divisi6n del mundo entre los estados na-

ciona1es industriales, avanzados, desarrollados y los 

estados nacionales subdesarrollados, atrasados, pobres, 

dependientes; y por otra, la divisi6n dentro de los 

estados nacionales en áreas, grupos y actividades atra-

sadas, primitivas y dependientes. 10/. 

El desarrollo y el subdesarrollo pueden concebir-

se entonces como estructuras parciales, pero interde-

pendiente que conforman un sistema único. La caracte-

rística principal que dlferencla ambas estructuras 

es que la desarrollada, por su capacidad endógena, tie-

ne el crecimiento como dominante, y la subdesarrollada, 

dado el carácter lnducido de su dinámica, resulta depen

diente. 

En síntesis, el concepto de desarrollo, concebi-

do como proceso de cambio social, se refiere a un pro-

ceso deliberado que persigue como finalidad última la 

igualación de las oportunidades sociales, políticas y 

10/ El Subdesarrollo Latinoamericano y la teoría del 
desarrollo, l3a. edici6n, México, Siglo XXI Edito
res, 1979, pág. 37. 
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económicas, tanto en el plano nacional como en rela

ción con sociedades que poseen patrones más elevados 

de bienestar material. Sin embargo, esto no significa 

que dicho proceso de cambio social tenga que seguir 

la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente 

a las formas de organización social y polítlca simila

res a las que prevalecen en los países actualmente in

dustrializados o desarrollados. 

El subdesarrollo, "Es un fenómeno con el que se 

ha llamado e identificado las precarias condiciones 

que aquejan a los países pobres" 11/. Es un término 

comparativo en relación a otro que expllca el estado 

en que se encuentran los países llamados desarrolla

dos, y en referencia a un tipo de sociedad dependien

te y explotada. Dicha sociedad contribuye al proplO 

desarrollo de los paises céntricos, y acumula en su 

interior los efectos de esa posición. 

Del análisis de los elementos que constituyen la 

definición y de la observación del subdesarrollo pueden 

establecerse como caracteristicas comúnes las siguientes 

11/ Ibid. pág. 1 
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alta mortalidad y breve esperanza de vida, alta ferti

lidad, dieta deficiente; alta proporción de analfabe

tismo, ausencia de pleno empleo debido a escasez en el 

stock de capital, fuerte preeminencia de la agricultu

ra, bajo status social de la mujer y utilización de 

mano de obra infantil, población en rápido crecimiento, 

alta dependencia del mercado externo y escasa industrla

lización. 

3. Conceptualización y Clasificación de las Agro

industrias. 

a. Conceptualización. 

Por ser la agroindustria una actividad suma

mente compleja, dada la extensa variedad de productos 

agropecuarios con características diferentes, resulta 

difícil encontrar un concepto que comprenda a cabalidad 

lo que se desea expresar. Para efectos del presente tra

bajo se entenderá por agroindustria: toda actividad 

productiva que utiliza una elevada proporción de mate

ria prima de origen agropecuario, a la cual se le apli

can los primeros procesos de transformación, originan-
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do así, productos finales, intermedios y subproductos 

de la materia prima original. Los primeros procesos 

que requieren los subproductos se consideran también 

como agroindustria, dado que los subproductos no han 

sido objeto de procesamiento. (Ver Gráfica No. 1). 

b. Categorías de Agroindustrias. 

James Austin, en su libro' Análisis de Pro

yectos Agroindustriales, clasifica las agroindustrias 

según el grado de elaboración de la materia prima de 

que se trate. Enfat~za Austin, que el grado de elabo

ración puede variar desde la activ~dad de limpieza y 

clasificación de manzanas, hasta la molienda de arroz 

y la cocción, mezcla y alteración química para obtener 

un producto alimentario vegetal fibroso (Ver Cuadro 

No. 1).-
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CUADRO No. 1 

CATEGORIAS DE AGROINDUSTRIAS SEGUN NIVEL DE ELABORACION 

1 11 111 

TIPOS DE ACTIVIDAD DE ELABORACION 

Limpieza Desmotado 

Clasificación Molienda 

Corte 

Mezcla 

Cocción, pasteu

rizado, enlatado, 

deshidratación, 

congelación, teje

duría, extracción, 

ensamblado. 

PRODUCTOS REPRESENTATIVOS 

IV 

Texturizado 

Alteración 

química. 

Frutas 

frescas, 

hortalizas 

frescas, 

huevos 

Cereales, Productos lácteos, Alimentos 

carnes, es- salsas, frutas, 

pecias, yu- hortalizas, car

te, plensos, nes, aceites, 

algodón, ma- muebles, azúcar, 

dera, caucho.bebidas, texti-

======================== 

les y prendas 

de vestir. 

precocidos, 

productos 

vegetales, 

texturiza

dos. 

FUENTE: James Austin. Análisis de Proyectos Agroindus
tria1es. Instltuto de desarrollo económico del 
Banco Mundial, pág. 16. 
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c. Clasificación de las Agroindustrias. 

El criterio más general para clasificar las agro

industrias es aquel que se basa en el origen de la ma

teria prima que se va a procesar. De acuerdo a este 

criterio las agroindustrias se clasifican en: 

AGRICOLAS Utilizan básicamente productos agrícolas 

como materia prima v. gr. frutas, hortali

zas, etc. 

PECUARIAS· Trabajan principalmente productos de ori

gen animal. v. gr carnes, pieles, etc. 

FORESTALES. Agrupa las agroindustrias que utilizan 

materia prima de origen forestal. v. gr. 

aserraderos, fábrica de tableros, etc. 

PESQUERAS Se refiere a actividades que utilizan 

básicamente materia prima originada en 

la pesca marina o continental. 

A su vez, por su destino, las agroindustrias 

pueden clasificarse en 
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TRADICIONALES: Refiriéndose estas al procesamiento de 

los productos destinados a la exportación. v. gr. 

café, algodón, azúcar. 

NO TRADICIONALES. Aquellas que procesan otros produc

tos agrícolas y que son consumidos internamente. 

v. gr. frutas, hortalizas, especies, etc. 

B. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La situación económica de El Salvador es un fe

nómero cuyos orígenes se remontan a la caracterización 

de la economía en las diferentes épocas relevantes 

de la historia, a partir de la conquista española, acon

tecimiento que suscita una violenta ruptura de las re

laciones estructurales que habían prevalecido y se im

plantaron otras totalmente nuevas. 

1. Modelo de Desarrollo Hacia Afuera. 

El cultivo y procesamiento del añil, puede decir

se que es una de las primeras agroindustrias de que 

se tiene registro en El Salvador, y constituyó en su 
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época una empresa completamente española; su importan-

cia llegó hasta mediados del siglo XIX, cuando se des-

cubre en Alemania la anilina sintética, que viene a 

desplazar del mercado europeo la producción del añil. 

Aún con todo eso, entre los años de 1939 y 1948, ú1ti-

mos años de su explotación a mediana escala, el valor 

de la producción alcanzó la cantidad de ~ 1,229,306.00. 

IIPara el año de 1948, habia un total de 103 obra

jes localizados en los departamentos de Cabañas y Cha

latenango, de los cuales sólo 55 permanecian acti-

VOS'I 12/. 

En 1979, el Banco de Fomento Agropecuario, en 

vista de la perspectiva mundial de promover el uso de 

los colorantes naturales y otros productos afines, im-

pulsó el cultivo del añil, en el municipio de Arcatao, 

Departamento de Chalatenango y la formaclón de una 

cooperativa, estableciéndose las condiciones de finan-

ciamiento para crédito de avio. 

12/ Félix Choussy. Economía de las Plantas Tintoreras, 
Banco Hipotecario de El Salvador, febrero de 1977 
pág. 484. 
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La situación conflictiva del país en los últimos 

años ha constituido un obstáculo para que esta agroin

dustria se desarrolle, dada la ubicación de las áreas 

de producción. 

Otra agroindustria de importancia económica es la 

producción del Bálsamo de El Salvador, el cual data 

desde la época precolombina, y su demanda se difundió 

después de la conquista pues su empleo en medicina y 

como base de perfumes era común en Nueva España y Eu-

ropa. 

En la actualidad, el cultivo del Bálsamo se en-

cuentra e~ un estado crítico, y en los últimos 40 años, 

ha desaparecido más del 70% de la población existen-

te 13/. 

Un aspecto que incide negativamente es el hecho 

de que no existen industrias que abasorban la produc-

ción de esta oleoresina en El Salvador, ya sea con fi-

nes de procesamiento o de transformación, 10 que sig-

nifica una pérdida de oportunidad para generar valor 

13/ Unidad de parques nacionales del Servicio Fores
tal de la Dirección Gral. de Recursos Naturales 
Renovables. 
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agregado, el cual es incrementado en los países impor-

tadores de bálsamo crudo-industrias localizadas en 

Norteamérica y Europa; una parte ínfima en América 

Latin~al continuarse en ellos el proceso de transfor-

mación. Esto induce a que la producción se destine 

para el mercado externo. En el periodo 1978-80, el 90% 

de la producción se destino a la exportación. 

a. Café 

David Browning expresa que el café se intro-

dujo a El Salvador en fecha desconocida pero se cul-

tivaba a pequeña escala, para uso local, desde los 

primeros años del siglo XIX, hace su aparición como 

agroindustria importante a finales del mismo siglo, 

al desplazar al añil tanto en el campo de la produc-

ción, como en materia del principal producto de expor-

tación. 

El crédito por demostrarle a los salvadoreños el 

valor comercial del café se atribuye a Antonio Coelho, 

quien en 1840 plantó café en la hacia La Esperanza, 

ubicada en las afueras de San Salvador. 

~118110T[Cl\ rENTRAL 
~OI"C1I:' 1.r'lIe!l ~ ... \ ~ -.\...,.Cr;JCO:C' 
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Junto con otros productos que se consideraban con 

probabilidades comerciales, los primeros cultivos de 

café fueron apoyados por la 1egis1aci6n nacional. Este 

apoyo impuls6 el desarrollo de las plantaciones entre 

los años de 1860 y 1880, a tal grado que para el año 

de 1879 el cultivo del café representaba casi un 50% 

de las exportaciones del pais, en 1901, un 73%, y, en 

1931 11eg6 hasta el 95.5%. 

Durante las tres primeras décadas del presente si-

glo, El Salvador vivi6 casi exclusivamente del café 

y para el café, de tal manera que su cultivo, benefi-

ciado, transporte y comercia1izaci6n, configuraron la 

primera infraestructura fisica, econ6mica y social, in-

c1uyendo su primer sIstema bancario. 

El cultivo del café se extiende principalmente a 

lo largo de la cadena costera, pero es la zona occiden

tal la regi6n más importante en este cultivo, mantenién

dose en los últimos años la superficie cultivada en 

265.7 miles de manzanas. 14/ 

14/ Diagnóstico del Sistema Agropecuario 1978/83, Minis
terio de Agricultura y Ganaderia, OSPA. 
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En cuanto a las exportaciones de café se refiere, 

estas están reguladas por la Organización Internacional 

del Café (OIC) , quien determina los volúmenes que se 

destinan al mercado externo. 

Inteli1amente es el Instituto Nacional del Café 

(INCAFE), la institución responsable de fijar precios 

con base en el mercado internacional y exporta en base 

a las cuotas fijadas por la OIC. 

La evolución de los precios está íntimamente re

lacionada con la demanda en el mercado mundial, lo que 

regula a su vez el comportamiento de la cuota asignada. 

Entre los años de 1976 y 1985, los mejores precios se 

lograron en 1977, con un promedio anual de $ 234.67 u.s. 

por quintal oro (Ver Cuadro No. 2), como consecuencia 

del alza de los precios en el mercado mundial, derivada 

del efecto que ocasionó la helada en la producclón del 

Brasil. Puede advertirse que la importancia que tiene 

la variación de los precios en la composición del valor 

de las exportaciones totales es significativa, de tal 

forma que en 1977-que es cuando se obtuvo los mejores 
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CUADRO No. 2 

PRECIOS PROMEDIOS ANUALES DEL CAFE ··OTROS SUAVES·· EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

PERIODO 1976 - 1985 

A Ñ O S U.S. $/QQ Oro 

1976 142.75 

1977 234.54 

1978 1 63 .13 

1979 173.79 

1980 153.38 

1981 128.09 

1982 140.20 

1983 131 .69 

1984 144.86 

1985 145.56 

FUENTE- INCPI-E 
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precios- la participaci6n en las exportaciones totales 

alcanz6 un promedio del 62.3% y para 1984, representa

ban el 63.6% del total (Ver cuadro No. 3 y Gráfica 

No. 2 ) .-

CUADRO No. 3 

EL SA LVADOR: PART I C I PAC ION DE LAS EXPORTAC IONES DE CAFE EN LAS EXPORTA-

ClONES TOTALES (Precios Corrientes) 

A Ñ O S EXPORTACIONES EXPORTAC IONES RELACION 
TOTALES DE CAFE PORCENTUA L 

{Mi llones de t2 MIllones de t 

1975 1,328.6 421.7 31.7 

1976 1,858.2 939.6 50.6 

1977 2,430.9 1,514.0 62.3 

1978 2,002.4 964.1 48.1 

1979 2,828.3 1 ,638.1 59.7 

1980 2,684.0 1,538.0 57.3 

1981 1 ,991 .9 1,131.4 56.8 

1982 1 ,748.6 1 ,006.5 57.6 

1983 1 ,838.2 (p) 1 ,005.7 ( p) 54.7 

1984 1 ,793.4 (p) 1,1l.J0.6 ( p) 63.6 

FUENTE: RevIstas del Banco Central de Reserva de El Salvador 
(p) Cifras prelImInares 
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b. Algodón. 

La importancia de la agroindustria algodonera 

puede verse a través del rol que ha desempeñado y de

sempeña en la economía salvadoreña Así, la historia 

relata que el algodón existía en la época precolombi

na, se ha comprobado la existencia, en piezas arqueo

lógicas, de ciertas vestimentas o tejidos hechos de 

algodón 

Durante el período de la guerra de Sucesión en 

los Estados Unidos de América, el algodón adquirió 

mucho interés en el país, a pesar de no conocerse téc

nicas avanzadas del cultivo. 

En 1965 la producción de algodón fue notable; lle

gó a alcanzar un valor de ~ 700,000.00 durante ese año, 

significando un 24% del total de las exportaciones, 

pero en 1870 se produjo una caída completa de los pre

cios internacionales provocando el desaparecimiento 

del rubro algodonero de las estadísticas de las expor

taciones, manteniéndose la producción a un nivel sufi-
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ciente para las necesidades locales. 

Después de este periodo, los primeros experimen

tos del cultivo del algodón a escala comercial se hi

cieron en 1922, cuando algunos terratenientes dedicaron 

parte de sus tierras a este cultivo, en el departamen

to de La Paz. Entre los años de 1929 y 1930, aparecie

ron las primeras fábricas de hilados y tejidos en El 

Salvador. 

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 

el precio de la flbra en el mercado mundial aumentó, 

dando origen a que la producclón interna se incremen

tara significatlvamente. Consecuentemente se formó 

un excedente que fue destinado para la exportación. 

Los problemas surgidos en la comercialización die

ron la pauta para que en 1942 se estableciera la Coope

ratlva Algodonera Limitada (COPAL), institución de ca

rácter privado que tiene por objeto velar por el cul

tivo, procesamiento y venta de algodón. Esto trae con

sigo un incremento considerable en la industria de hi

lados y tejidos a nivel nacional. 
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Actualmente, la situación política del país ha 

provocado una disminución en la superficie sembrada, 

provocando disminución de la producción, y, por consi

guiente de las exportaciones. 

Así se tiene en el Cuadro No. 4, que el mayor ni

vel obtenido en cuanto a superficie sembrada se alcan

za en el año agrico1a 1978/79, con un total de 146,100 

manzanas, a partir de entonces empieza a dec1lnar has

ta llegar, en la cosecha 1984/85 a 53,300 manzanas, 

significando una disminución en el área sembrada de 

63.5%.-

De la producción de algodón oro obtenida, un 20% 

se destina para consumo interno, por consiguiente, la 

mayor parte de la producción se coloca en el mercado 

externo. 

c. Caña de Azúcar 

En El Salvador, la industria azucarera se co

menzó a desarrollar en forma rudimentaria y con métodos 



A Ñ O S 

1975/76 

1976/77 

1977178 

1978179 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984;85 

FUENTE 

EL SALVADOR' SUPERFICI~PRODUCCION y EXPORTACIONES DE ALGODON 

PERIODO 1975-76 - 1984-85 

PRO D U C C ION E X POR T A e 
SUPERFICIE ALGODON SEM I LLA V O L U M E N 

(Mz a) ORO-QQ" QQ" QQ. 

105,700 1,313,281 2,127,591 982,602 

113,300 1,534,670 2,586,108 1,212,332 

142,100 1,746 ,099 2,913,795 1,541,774 

1L~6,100 1,574,640 2,591,816 1,256,336 

120,800 1, 429,995 2,371,583 1,181,755 

83,200 997,342 1,486,616 721,096 

75,000 912,681 1,373,612 752,309 

69,800 885,146 1,304.062 653,960 

52,500 656,238 937,470 339,389 

53,300 659,739 946,091 359,7~1 

Memorias de la Cooperativa Algodonera ltda o 

o N E S 

V A L O R 
(milesdet) 

140,089 

206,987 

228,420 

222,430 

214,619 

147,932 

120,888 

126,587 

73, 152 

49,388 

Anuario de Estadfstlcas Agropecuarias DI recclón General de Economía Agropecuaria 

w o 
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a nivel artesanal para su elaboración, siendo hasta en 

1860 cuando se introdujo al país, el primer molino de 

hierro de tres masas y, en 1882 se instaló el primer 

mollno moderno en el Ingenio El Angel, con el fin de 

elaborar azúcar y exportarla a Inglaterra. 

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

te de la República, introdujo el procedimiento de sul

fitación para obtener azúcar blanca, siendo en los in

genios Venecia, Prusia y El Angel donde se produjo a-

zúcar blanca por primera vez. 

La demanda de azúcar se fue incrementando paula

tinamente a nivel lnterno debido al aumento de la po

blación, así corno por la mayor utilización en la indus

tria. En 1960, la agroindustria azucarera adquiere ma

yor impulso y pasa a formar parte de los rubros que 

más generan divisas para el pais, ocupando un tercer 

lugar como producto de exportación. Es a partir de ese 

año cuando se le incorpora al mercado del azúcar de 

los Estados Unidos de América a raiz de que la cuota 

azúcarera cubana fue repartida entre varios países 
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latinoamericanos, entre ellos El Salvador, favorecien

do grandemente esta agroindustria. 

En el Cuadro No. 5 se presenta la producci6n de 

azúcar cruda y las exportaciones realizadas entre197~/ 

1985, observándose que la producci6n y las exportaclo

nes han experimentado incrementos en los últimos años, 

aún cuando en el mercado internacional existe una 

oferta mundial en continuo ascenso y ante un relativo 

estancamiento en el consumo mundial al entrar en com

petencia con edulcorantes ricos en fructuosa que ame

nazan desplazar del mercado este producto. 

2. Modelo de Desarrollo Hacia Adentro. 

La lentitud en el crecimlento económico de 

la economia salvadoreña es atribuible, en parte o fun

damentalmente, al hecho que el mismo está vinculado a 

las tendencias y evo1uci6n que experimenta el sector 

externo, precisamente el que por el dinamismo de su 

primer momento se juzg6 capaz por sí s610 de impulsar 

el cambio de las distintas sociedades nacionales 
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CUADRO No. 5 

EL SALVADOR: PRODUCCCION y EXPORTACIONES DE AZUCAR CRUDA 

PERIODO 1975 - 1985 

A Ñ O S PRODUCCION DE E X POR T A e ION E S 
AZUCAR CRUDA 

(QQs) VOLUI~EN (QQs) VA LOR (M i 1 es de ~) 

1975 5,581,667 2,963,022 205,250 

1976 5,691,247 2,822,609 101,279 -

1977 6,217,800 3,897,630 66,061 

1978 6,261,020 2,477,326 47,286 

1979 6,027,408 3,496,310 67,071 

1980 3,887,156 750,519 33,418 

1981 3,782,940 972,683 32,100 

1982 4,227,774 1,176,417 33,900 

1983 5,095,145 1 ,939,182 100,230 

1984 5,326,062 1,636,241 75,000 

1985 5,817,336 2,422,459 92,600 

FUENTE: AnuarIo de Estadisticas AgropecuarIas, Dirección General de 
Economía Agropecuaria, 1985/86. 

Centro de InformacIón de INAZUCAR 
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Partiendo de la consideración anterior, en 1951, 

los gobiernos centroamericanos replantearon la posibi

lidad de establecer y ampliar los vínculos económicos 

entre los países del Istmo Centroamericano, teniendo 

presente las limitaciones derivadas de su deficiente 

participación en el mercado mundial y de una defectuo

sa constitución del mercado nacional; se pretendía con 

esto alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarro

llo. 

Corresponde en esta oportunidad, a la Comlsión 

Económica para la América Latina (CEPAL), el mayor mé

rito como organismo inspirador y definidor de los nue

vos planes económicos, y en 1951 este organismo aprobó, 

a solicitud de los gobiernos centroamericanos la Reso

lución 9-IV que constituye el fundamento del programa 

de inversión. 

De acuerdo al anállsis de esta Comislón, la llave 

para el desarrollo era la industrialización por Susti

tución de Importaciones, en otras palabras la indus

trialización para producir en América Latina los bienes 
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manufacturados que antes eran importados de los países ca

pitalistas adelantados. 

Dicha industrialización, que requería de una alta tari

fa de protección aduanera, se veía no s6lo como medio para -

abastecer a los mercados consumidores de América Latina, sino 

también para reducir la excesiva dependencia de la regi6n de 

un solo producto de exportación, o algunos pocos, generalmen 

te agrícolas, y la consiguiente desventaja en el mercado mun 

dial. 

Durante el período comprendido entre 1950/~8, el proceso 

se va desarrollando al amparo de los Convenios Bilaterales de 

Comercio, que facilitaron y condujeron en 1958 al Tratado Mul 

tilateral de Libre Comercio e Integración Económica que llbe

ró a los productos originarios de la región conforme una lis 

ta anexa y señaló un período de diez años para completar la 

constitución de la zona de libre comercio, alcanzándose la -

culminación de este proceso con la firma del Tratado General 

de Integración Económica en el año de 1960 que estableció el 

libre comercio como regla general. 

En el período de 1952 a 1960 el valor del comercio pasó 
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de unos diez millones a cerca de treinta y tres millones de 

pesos centroamericanos, (equivalentes a dólares) con un -

16% de incremento anual, a los nueve años desde que se fir 

mó el Tratado General, 1960/68, el comercio ascendió a 258 

millones, a una tasa de 30% anual. 

Sin embargo, aun cuando se incrementó en gran medida -

el comercio entre los países centroamericanos, no se logra

ron los frutos esperados en cuanto al desarrollo económico 

de los países, dado que las transformaciones en la estructu 

ra solo afectaron al sector industrial y las actividades ca 

nexas, sin modificar al sector primario, y por tanto, a las 

activldades de exportación ni a las condiciones pre-existen 

tes en cuanto a la propledad de los recursos. 

Este proceso de industrialización no significó un cambio 

equivalente en la división internacional del trabajo, el pais 

continúo exportando bienes prlmarios e lmportando manufactu

ras, pero esta vez materias primas y bienes de capital, se -

produj6 un cambio en la estructura de las importaciones den

tro de las cuales fueron perdiendo cada vez mayor importancia 

los bienes de consumo final. Fue preclsamente la mantención 

de estos rasgos estructurales lo que llevó a que el proceso -
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fuese encontrando limitaciones. 

Los aspectos mencionados anteriormente denotan que el -

sector industrial en el área centroamericana ha sido motivo 

de diversas y sucesivas disposiciones que han procurado encau 

zar su desenvolvimiento y dentro de este tratamiento aparente 

mente está implícito un tratamiento a la agroindustria. 

Debido a la falta de regulaciones específicas a la activi-

dad agroindustrial, y básicamente la no tradicional, ésta ha -

tenido que acogerse a los incentlvos que se proporcionan tanto 

al sector agrícola como al industrial. 

C. IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DESARRO
LLO ECONOMICO. 

La importancia del desarrollo agroindustrial radica en -

ser esencialmente estabilizador y revitalizador de las econo

mías de los países pequeños y eminentemente agrícolas. 

El sector agropecuario es el predominante en la estructu-

ra económica del país, por consiguiente, se considera como la 
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base desde la cual puede iniciarse el proceso de industriali 

zación y de rápido crecimiento económico; sin embargo, hay -

que tomar en cuenta que ni la industria ni la agricultura -

pueden avanzar sin que se dé un desarrollo balanceado tanto 

de la una como de la otra. 

La agroindustria se caracteriza por desempeñar una función 

importante al estimular la producción, la productividad y la -

diversificación en el sector primario y ser además, un elemen-

to estratégico en el proceso de desarrollo. 

Es evidente que estas industrias pueden ser la génesis del 

desarrollo, si entendemos este concepto como el crecimiento gra 

dual en el bienestar social a través de una mayor realización 

del potencial individual humano, el progreso social, el desarro 

110 tecnológico y el mejoramiento económico. Por otra parte, 

es importante entender un elemento básico del desarrollo agroin 

dustr~al, como es el hecho de que el desarrollo agroindustrial 

es parte del desarrollo general y no un substituto de éste. 

Aunado a lo anterior, es necesario expresar también que, 

condición previa para lograr una mayor realización del poten

cial ind~vidua1 humano es mediante una oferta adecuada de a1i 

mentos, vestido y alojamiento, lo cual está cercanamente rela 

-':'e--J ' . ~ ) ,.. .. ( / t I ¡ I ~ 

"'->~"- .. 
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cionado con el procesamiento industrial de materias pri

mas agropecuarias. 

El progreso social incluye un mayor grado de justicia 

en las relaciones de intercambio entre la agricultura, las 

industrias y los servicios de comercialización y una mayor 

justicia en la distribución del ingreso nacional. 

Todos estos aspectos del progreso social pueden ser 

profundamente influidos por el procesamiento industrial de 

materias primas agropecuarias. 

La importancia general de la agroindustria es su inser

ción dentro del sistema, como parte del desarrollo rural in

tegrado y ha de conceblrse dentro de un esquema de interre1a 

ciones en el cual se debe reconocer con claridad su carácter 

multisectorial. El separar artificialmente la planta de la 

finca y ésta de los servicios de apoyo, sólo conduciria a ma 

yores problemas. 

La realidad del desarrollo agroindustrial debe plantear

se dentro de un esquema claro de recursos escasos, condicio-

nes económicas difíciles y relaciones múltiples. 
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Otro aspecto importante es el relacionado con el uSQ 

de la tecnología, dado que la agroindustria ofrece la opor 

tunidad de aplicar tecnologías no sofisticadas y apropiadas, 

que pueden ser proporcionadas por el avance de la metalmecá 

nica. Uno de los principales problemas que existe cuando 

se plantea el desarrollo nacional, dentro del proceso tec-

nológico, es el de buscar en las primeras etapas procesos -

agroindustrla1es que tecnológicamente se puedan manejar, man 

tener y entender, sin desarrollar una dependencia tecnológi

ca permanente. Esta ventaja la tiene el sector agroindus-

trial dentro de ciertas restricciones. Los procesos de 

transformación en él son relativamente conocidos y quizás -

no simples en el estricto sentido, pero sí manejables con -

habilidades técnicas normalmente disponibles. 

a. Su contribución a la nutrición y a la estabilidad 

de los precios. 

En América Latina, al igual que en la mayoría de regio 

nes del tercer mundo existen serios problemas de desnutri

ción proteinico-ca1órico, siendo los niños en edad preesco 

lar los más afectados, para ayudar a resolver estos proble 

mas pueden proponerse diversas alternativas, así se puede 
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considerar al desarrollo de la agroindustria como una posi 

bilidad ya que tiene mucho que aportar para aliviar los -

problemas del país, pues por su naturaleza puede generar -

soluciones a los problemas nutricionales, siempre que se -

oriente hacia el logro del bienestar para la mayoría de la 

población y no se caiga en el error de poner la ciencia y 

tecnología al servicio de unos pocos y en detr~mento de la 

población rural que vive en condiciones infrahumanas. 

Es por ello que la agroindustria del país debe servir 

no solo para generar divisas, sino también para resolver -

problemas concretos, elevada morbilidad y mortalidad infag 

til, grandes pérdidas post-cosechas ocasionado por las ca

racterísticas que presentan los productos agrícolas,esta-

cionalidad, perec~bilidad y variabilidad, no se cuenta con 

una oferta para todo el año teniendo efectos en el precio y 

es así como a través de las transformaciones de estos pro

ductos se tendría un suministro adecuado para todo el año, 

evitando así las fluctuaciones en los precios. 

b. Su contribución al Producto Interno Bruto. 

Como se expreso en apartados anteriores, la economía 
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salvadoreña depende primordialmente de la agricultura y da 

do que no tiene muchas otras opciones productivas, se acen 

túa la dependencia de la capacidad que dicho subsector ten 

dría para crear la fase agroindustrial del sistema. En la 

economía del país, el mayor porcentaje del PIB, está cons

tituido por los productos tradicionales de exportación, -

prlncipalmente el café, algodón y caña de azúcar, con el -

desarrollo de la agroindustria se estaría diversificanco -

la estructura productiva, haciendo menos dependiente la e

conomía de estos tres productos. 

c. Su Contribución al Sector Manufacturero 

Los países en desarrollo son generalmente exportado

res de materias primas que luego transforman y comerciali

zan los países desarrollados. Como consecuencia de ello -

la mayor parte del beneficlo del valor agregado durante la 

transformación va a los países manufactureros. Todo los -

países tratan de elevar al máximo el valor de sus materias 

primas, mediante transformación local, sin embargo, por -

razones económicas y sociales a veces el mercado interno -

es pequeñísimo, no tanto porque la población sea poco nume 

rosa, sino porque aun cuando existe un mercado potencial,

aquella tiene un poder adquisitivo limitado. 
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La agroindustria proporciona empleo y reduce las la

gunas en las rentas, asegura mejores oportunidades de mer 

cado y aumento de la producción. Las industrias de trans 

formaci6n e)~plotadas econ6micamente pueden proporcionar -

mejores mercados para la producción de los agricultores y 

contribuir a estabillzar los precios pagados al agricul-

tor y los pagados por el consumidor. Esto aumentará la -

renta de la agricultura y hará posible que el agricultor 

invierta más e incremente su productividad. Por consi-

guiente, las agroindustrias contribuirán al abandono de 

la agricultura de subsistencia por las modernas economías 

de mercado. 

Las agroindustrias rurales reducen la migración de -

las poblaciones al área urbana, pues ofrecen perspectivas 

de obtener mejores ingresos a los pequeños agricultores -

por sus cosechas, así como ganado y pescado para transfor 

maci6n además de proporcionar más empleo dlrecto, con ello 

reduce tanto la migración de poblaciones como los consi-

guientes problemas socioeconómicos. 

Resumiendo lo expresado a través de todo este aparta 

do puede decirse que el desarrollo de la agroindustria es 



-, 

46 

importante para el desarrollo econ6mico del pais porque: 

Coadyuva al desarrollo de las regiones, evitando la 

concentración de las actividades económicas en los 

centros urbanos prlncipales. 

Hace un uso intensivo de materia prima de origen na 

cional, disminuyendo las importaciones. 

- Permite un mayor aprovechamiento de los recursos na

turales. 

- Contribuye a un mayor grado de integración productiva 

entre la agricultura y la industria. 

- Promueve las exportaciones nuevas y dlverslficadas. 

-Actúa como dinarnizador del desarrollo en regiones mar

ginales, de reciente colonización o con gran potencial. 

Genera nuevas oportunidades de empleo en áreas rura

les, deteniendo el proceso de emigración campo-ciudad 

e incrementa el valor medio de los salarios regiona--
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les, inclusive a la mano de obra femenina. 

- Promueve formas dinámicas de organizaci6n de los -

productores agricolas. 

- Reduce el costo de transporte. 

Enlata y transforma muchos de los productos pereci

bles reduciendo las pérdidas y aprovechando toda la 

cosecha. 

Reduce las oscilaciones de los precios de los produc

tos, amplía el mercado consumidor y productor, permi

tiendo atender el mercado todo el año. 

- Diversifica los productos para el consumo final, man 

teniendo mercados d~ferentes para cada tipo de produc 

too 

- Aumenta la productividad comercial, ya que tiende a 

adqu~rir los productos directamente del productor. 

- Aumenta la productiv~dad del crédito, los recursos 
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financieros destinados al crédito encuentran en la 

agroindustrla una actividad integrada de desarrollo 

agropecuario que minimlza los desperdicios. 

D. Al~ALISIS y COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

En la estructura del Producto Territorial Bruto, el -

sector agropecuario mantiene su importancia relativa; aun 

cuando, durante el período 1975-1985, experimentó un decre 

cimiento a partir de 1979, como efecto de las condiciones 

socio-polítlcas que actualmente vive el país Slgue en lm

portancia el sector' "comercio" y el de "industria manufac 

turera". Los demás sectores que no participan de manera -

sobresaliente en la formación del PTB, mantienen el siguien 

te orden Administración Pública, Servicios Personales, 

Transporte, Propiedad de Vivienda, Construcción Pública y -

Privada, Sector Flnanciero, Electricidad, Minería y Canteras 

(ver cuadro No. 6). 

En el período de anállsis citado con anterioridad, la -

estructura productiva del sector agropecuario, a precios con~ 

tantes, en términos generales, ha mantenido su composición -



EL SALVADOR ESTRUCTURft DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO A PRECIOS 

CONSTANTES DE 1962 

( EN PORCENTA JES ) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 o Ag ropecua rJ o 22.26 28 0 29 33.12 27.43 24.64 25.57 26.10 26.36 25.32 25.26 24.27 
-' 

2. MI nerí a y Ca ntería s O" 17 0.14 O o 11 0.11 O 011 O 012 O 013 O 013 O o 13 0.13 0.13 

3D Industria Ma nufac 18056 16.34 14.60 15.66 18.24 17 0 82 17.40 16.89 17.09 17.06 17.55 
tu re ra. 

40 Contrucción públl- 4090 3079 4057 4.97 4000 3.39 3 o 13 3" 1 7 3 .21 2.98 3.29 
ca y prl vada 

5. Electricidad, asua y 1027 1.57 ¡ ,,49 1.71 2099 3 .. 21 3039 3051 3 0 65 3.69 3.78 
serVICIOS sanitariOS 

6. Transporte, a Imacenaj eU. 1 9 3070 3039 3.78 5080 5.89 5.72 5,,66 5.95 6,,03 6.09 

7 .. Comerci o 24,84 24 074 22.34 23 0 83 21.08 19.00 17.63 16.45 16.77 16 084 16.90 

¡ ~ 9J! I 8. F I nanel ero 20 86 2.75 3.27 3038 2094 3.12 3 009 3.46 3044 3.40 3.47 

I ~ 00 : 
IJ r: 9. Propiedad de vivlen- 3084 3.37 3.17 3070 3052 :.95 4043 4.82 4.88 4 0 89 4.88 

i ,;; O da s. 
,j -; 

- [TI ... 10. Adm6n Pública 8.57 8.51 7.96 9 .. 07 9.22 10.39 11.47 12051 12054 12072 12.59 I 

" 

r, I lo ServIcIos personales 70 84 6.80 5.98 6 0 36 7.u5 7.54 7.51 7.04 7 0 02 7.0 7.05 
;;.., 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 000 TOT¡1LES ••••••• 

FUENTE ReVistas del Banco Central de Reserva de El Sé) I vador., .t 
1.. 
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tradicional, sin que en ninguno de los subsectores que lo 

integran se hayan registrado cambios sustanciales. Puede 

observarse tal aseveraci6n en el cuadro No. 7. 

Continúa el subsector agrícola siendo el más importan

te, con una participaci6n promedio del 68%, en segundo lu-

gar se encuentra el subsector pecuario con una contribuci6n 

promedio de 28.6%; en tercer lugar el subsector forestal con 

una participaci6n del 3 5% Y por último el subsector pesque

ro con una part~cipaci6n del 1.5% en promedio.Cver anexo Nol) 

Esta situación puede atribuirse a la acci6n de factores 

negativos que imperan en el desenvolvimiento del sector agro 

pecuario, tales como la deficiente utilizaci6n y combinaci6n 

de factores productivos, inadecuado sistema de tenencia de -

la tierra, alta concentración de la propiedad y ausencia de 

programas orientados a la promoción eficaz de la diversifica 

ción de la producción del sector. 

Si bien es cierto que la estructura productiva del sec

tor agropecuario no ha experimentado mod~ficaciones de peso 

en su conformación relativa, internamente cada uno de los -

subsectores presentan características diferentes que merecen 
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EL SA.LVADOR: CGtlPCSICION PORCENTUAL DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO AGROPECUARIO 

( A PRECIOS CONSTANTES DE 1962 ) 

A C T IVI D A O 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

AC'":ICUlTURA 71.3 67 .. 5 67.8 67.5 67.9 69.0 68.3 68.0 67.6 66.7 66.6 

Café 32.6 30.4 3 0.3 29.4 23.2 34.8 3407 36" 1 33.3 30,,7 32,,0 

A1g r dón 10.2 9.6 10.0 9.9 7 .. 9 7.9 6.0 5.8 600 4.6 3.9 

Caña de Azúcar 3.4 3.7 4,,1 3.6 3.2 20 6 2.4 207 3.6 3.9 4.1 

~\aíz 8.7 7.3 7,,8 9.3 9.2 9.8 9.9 8.6 9.5 11 .1 10.7 

Fr I jo1 1 .8 2,,0 107 1 .9 1.9 1 08 1.8 1 .9 2.1 20 4 2.2 

Arroz 2.1 1 .3 1 .2 1 .6 1.8 1 .9 1 .7 1 .2 1 .,6 2a 2 2.0 

11a i c I 110 2.4 2.4 2.2 2.0 2.0 1 .8 1 .9 1.8 1 09 2.0 2.0 

Otros productos agric. 10.1 10 .. 8 10.5 9.8 8.7 8.4 909 9.9 9.6 9.3 9.4 

D GANADERIA. 12.7 14.2 13.6 14.9 14.9 13 01 12.8 11 .7 1LO 11 .7 11 09 
r 

SILVICULTU-:A - .(' 3.) 3.5 3.5 3.3 3.3 30 2 3.5 3.7 3.8 3.8 3.7 

- PESCA 2.0 1.6 1 .6 1.4 1 .4 106 1.4 1 .6 1.5 1.6 1 .5 

---u APICULTURA 002 0.3 0.2 0.2 0.2 0 .. 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

.1-\ \f 1 eu LIJf.A 1 O ..c_5_1.h~-D-t3 12,Z 12 !2 12~~ 12 !Z 14.Z 12.8 12.Z 12t 9 
T O I A L 100.0 100.0 laDeO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE- BoJ nco Central de Reserva de El Salvador V1 
t-' 
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destacarse. 

En efecto, dentro del subsector agrícola, son los -

productos de exportación tradicional los que representan 

alrededor del 44.25% del producto total, dentro de ellos 

el café es el relevante, con una participación promedio 

de 32.0%, constituyéndose en el principal rubro económi-

co del sector y de la economía del país; le sigue en im

portancia el algodón, con una participación del 7.4%, aun 

cuando en el período de análisis su participación ha dis

minuido como efecto de la situación de violencia en el -

país, principalmente en la región donde se cultiva este -

producto. El tercer producto relevante por su contribución 

al PTB, es el azúcar, con una participación de 3.3% en pro 

medio. Además de su importancia por contribuir a la forma

ción del PTB, se les considera como generadores de divisas, 

tienen considerables niveles de empleo e ingreso para la po 

b1ación rural, integran los sectores agropecuarios, indus

tria y comercio, derivando producto y subproductos encamina 

dos a satisfacer una creciente demanda interna. 

En cuanto a los granos básicos, en su orden se encuen

tran: el maíz, con una partic~pación del 9.2%, el maici1~J 
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con un 2.2%; el frijol, con un 2% y por último el arroz, 

con una participación de 1.6% 

En el subsector pecuario fueron la ganadería bovina 

y porcina las de mayor peso hasta el año de 1980; a par

tir de entonces, se experimenta un descenso como conse-

cuencia de la disminución en el hato ganadero, que inci

de en la menor disponibilidad de carnes rojas y leche co 

mo fuentes de alimentación, incrementando en forma susta~ 

cia1 el precio de estos productos, las importaciones de -

leche, además de la marcada baja en las exportaciones de 

carne. Este descenso en el hato ganadero y sus consiguien 

tes implicaciones contribuyó a que la avicultura se desa

rrollara aun más, dado que su producto es sustituto de las 

carnes rojas 

El subsector pesquero es el que menos participación -

tiene en la formación del PTB, con un promedio del 1.5%, -

siendo el camarón el producto de mayor importancia en cuan 

to al aporte dentro de este subsector y quedando en segun

do término el pescado. 

En relación al subsector forestal, su aporte es míni-
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mo, por 10 cual se necesitan verdaderas políticas que e~ 

timulen el subsector forestal a efecto de aprovechar es

tos recursos para coadyuvar al desarrollo económico del 

país. 

Cabe señalar que la estructura productiva antes des

crita se ha originado como consecuencia de la posición de 

pendiente del país, dentro del sistema económico interna

cional, a partir del momento en que el café se convierte 

en el principal producto de exportación. Aun más, este -

mismo modelo económico ha condicionado la incorporación 

del algodón y de la caña de azúcar para conformar el mar

co económico agropecuario, en el cual especialmente en las 

últimas décadas, ha definido el destino del país estando -

fuertemente asociada dicha estructura productiva con la te

nencia de la tierra. 



CAPITUID 11 

PARTICIPACION DEL ESTAOO EN IA AGrIVIDAD AGROINDUSTRIAL. 

A. ASISTENCIA CREDITICIA. 

Se presenta en este apartado un análisis del comportamiento del 

crédito otorgado por el sistema financiero a la actividad agroindus 

trial tradicional y no tradicional, vista en forma integral. 

l. Distribución del crédito otorgado a la actividad agroindus

trial. 

En el cuadro No. 8 se observa que, dentro de la agroindustria -

tradicional, durante los años comprendidos en el periodo 1980/84, el 

crédito estuvo orientado principabnente a créditos de avío y su refi 

nanciamiento; de ellos los mayores nxmtos corresponden, en su orden, 

a la producción de café, algodón y caña de azúcar. 

Analizando el crédito destinado hacia la comercialización de -

estos productos, se establece que el del café y las hilazas y te 

j idos de algodón alcanzaron mayores montos para el periodo, con un 

porcentaj e del 94.3% y 4. 6% respectivamente, a'lID cuando el crédi

to destinado a la comercialización del café sufrió 'lID.a baj a con--
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CUADRO No. 8 

EL SALVADOR: COMPOSICION DEL CREDITO OTORGADO A LA AGROINDUSTRIA TRADICIONAL, 

PERIODO I 9 8 O - 1 9 8 4 

( EN MILES DE COLONES ) 

A e T 1 VID A D E S 

AGRI COLAS 

Café 

Al godOn 

Caña de Azúcar 

SUB-TOTAL 

INDUSTRIALIZACION 

AÑOS 

1980 

382,236 

147,436 

19,825 

549,497 

Manufactura de Productos de Molino 6,648 
y Tostadurla de Café, 

ProdUCCión y ReflnacI6n de Azúcar 97,949 

Fabrlcacl6n de Acei tes y Mantecas 1,980 
Vegetales Comestibles. 

Destllacl6n, Rectificacion y Mezcla 4,382 
de Bebidas ESpirituosas. 

Hilados y TeJidos, Acabados y Textl- 22,120 
les. 

SUB-TOTAL 133.079 

COMERCIALIZACION 

Café 

Caña de Azúcar 

Algodón 

Hilazas y Tejidos de Algodón 

SUB-TOTAL 

REFINANCIAMIENTO 

Café 

Algod6n 

Caña de Azúcar 

SUB-TOTAL 

TOTAL GENERAL 

8,029 

16,099 

460,183 

70,006 

176.170 

5.295 

251,471 

1,394,230 

1981 

377,788 

202,006 

33,457 

613,251 

5,251 

53,975 

10,813 

2,985 

27,553 

100,577 

1,088,638 

1,005 

5 

20,898 

1,110,546 

1982 

556,541 

184,868 

44,450 

785,859 

17,947 

3 1,573 

14,050 

41,023 

31,777 

136,370 

7,073 

7 

8,003 

22,835 

37,918 

1983 

573,019 

115,693 

38,228 

690,940 

15,088 

89,857 

12,891 

2,460 

32,005 

152,301 

1,113 

155 

8,617 

223,064 203,672 679,770 

133,005 70,990 121,992 

3,838 646 270,136 

359,907 275,308 1,071,898 

2,184,281 1,235,455 1,925.094 
-== === ==== 

1984 

644,991 

182,880 

43,256 

871,127 

84,501 

24,066 

21,492 

2,772 

55,018 

187,849 

11,333 

10 

752,356 

127,494 

345.420 

1,225,270 

2,301.785 

% 

71.46 

23.40 

'5.05 

~ 

18.00 

42.00 

8.60 

7.50 

23.80 

7.80 

94.30 

0.06 

0.99 

4.60 

18.00 

60.60 

19.80 

19.60 

ll...Q!L 

100.00 

FUENTE- ElaboraCión propia en base a las Estadistlcas del Departamento de Investigaciones del BCR. 
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siderab1e a partir de 1982, pasando de 1,088 en 1981 a 1,113 todo en 

miles de colones. 

Es oporttmo señalar que los m::mtos menores corresponden al sector 

manufacturero industrial, dado que estos productos no sufren mayores -

procesos de transformacián y son exportados con un escaso valor agre

gado por las exigencias del mercado internacional. 

Es conveniente hacer notar también, que a pesar de ser la estapa -

industrial el núcleo de la actividad agroindustrial integrada, es la 

fase a la cual se le da menos importancia dentro de este contexto. 

2.- Distribución del Crédito destinado a la actividad agroindus

trial no tradicional. 

En la actividad agroindustria1 no tradicional, el crédito -

destinado a la actividad agrícola y pecuaria tuvo un comportarnien-

to descendente para el período 1980/84, y estuvo orientado princi

palmente hacia la producción de maiz, ganado bovino, avicultura, -

arroz, tabaco, frutas, sin embargo es oporbmo señalar que, por el 

impulso recibido por parte del Estado, el crédito para la avicultu

ra se incrementó considerablemente a partir de 1983. (ver cuadro No 

9) . 

En relación al crédito para refinanciarniento, los mayores 
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mm.tos otorgados corresponden a los cereales, con un promedio de 

84. 7%; la avicultura con 8% y la ganaderia con un 3.2% del total 

dado en concepto de refinanciarniento. 
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En cuanto al crédito otorgado a la transformacián de los pro

ductos no tradicionales, estuvo orientado principaJmente a la in

dustrialización de productos alimentlcios diversos, con un promedio 

de 33.6%; productos lácteos con una participación de 18.23%; matanza 

y preparación y conservación de carne de ganado con 12. 7% Y fabrica

cián de sacos con 12.5%. 

En 10 referente a la comercialización, el crédito para los -

años estudiados es exiguo, cubriendo solamente, aun cuando ha expe 

rirnentado incrementos sustanciales el correspondiente a otros pro

ductos alimenticios. El crédito destinado a pescado y mariscos ha 

venido sufriendo bajas en los últ1TIlOS años, de tal forma que de --

1981 a 1984 disminuyó en un 89.7%. 

Es de hacer notar, que la polftica crediticia ha sido orientada 

generaJmente hacia los productos tradicionales de exportación, -

(café, algodón, caña de azúcar), dejando al margen, el resto de 

la actividad productiva. Esta situación es producto de la buena -

rentabilidad de los cutivos de exportación, frente a los de consu-
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lIlO :interno y, a la capacidad de endeudamiento y garantía que pueden 

ofrecer los sujetos de crédito; observándose que para la agroindus

tria tradicional existe una cobertura de f:inanciamiento a través de 

los créditos de avío, equivalente, en algunos casos, al cien por -

ciento del costo de producción, existiendo además, líneas de crédito 

para su :industria1izaci6n , comercialización y refinanciamiento. 

En cambio, para la agroindustria no tradicional, se concede 

financiamiento en condiciones desventaj osas, con exigencias de garan 

tías fuera de la capacidad del inversionista, agregado a ello la -

inexistencia de líneas de crédito para tma ccmercia1izaci6n que per 

mita al agricultor negociar mejores precios. 

La asistencia financiera para la agroindustria no tradicional 

por parte del sistana financiero, puede considerarse exigua, dado 

que no ha llegado en las cantldades deseadas a los agricultores. -

Esta situación puede atribuirse a en buena medida a que los solicitan 

tes son, en su mayoría, pequeños agricultores a quienes no se ConSl

dera sujetos de crédito para el sistema bancario, o bien, a la poca 

difusión que se hace, por parte de las autoridades lIlOnetarias, de -

la existencia de las líneas de crédito disponibles para tales culti

vos. 

60 
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3.- Relación del crédito agroindustria1 con el total otorgado a 

la econcm:ía. 

En el cuadro No. 10 se observa que el comportamiento del crédi

to agroindustrial, tradicional y no tradicional con respecto al to-

tal otorgado a la economía, se encuentra al tarnente concentrado, en 

el período 1980/84, en los productos agroindustriales de exportación, 

con tm. promedio del 37.7%; en cambio, el resto de la actividad agro-

industrial, tiene una participación mín:irna., correspondiéndole 1lll --

promedio del 4.7% del total otorgado a la economía. 

4.- Fuentes de Financiamiento. 

La canalización de los recursos financieros hacia la actividad 

agroindustria1 se otorga por medio de los Bancos Comerciales e Hipo-

tecario e Instituciones financieras. 

Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de dicha acti

vidad, provienen de recursos internos y ex.ternos. Entre los fuentes 

de financiamiento interno se cuenta con recursos propios del sistema 

bancario y financiero e instituciones oficiales autónomas, además , -

existe el Fondo de Desarrollo Económico que tiene lineas específicas 

para la agroindustria no tradicional; en condiciones preferencia1es 

en cuanto a tasas de interés y plazos . (ver cuadro No. 11 y 12). 
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CUADRO No. 10 

EL SALVADOR: CO~tPARACION DEL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA AGROINDUSTRIA 

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL CON EL TOTAL OTORGADO A LA 

ECONOMIA, PERIODO 1980 - 1984 

AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA GLOBAL DE LA 
AÑOS TRAD I C I ONAl NO TRA D I ClONA L ECONOMIA 

Mil es ~ % Mil es ~ % Mil es ~ % 

1980 1 ,394,230 27.0 161 ,260 3.1 5,184,138 100.0 

1981 2,184,281 52 00 373,971 8.9 4,197,454 100.0 

1982 1,235,455 31 .2 218,212 5.5 3,964,542 100.0 

1983 1,961,024 43,7 133,156 3.0 4,485,205 100.0 

1984 2,301,785 3407 200,426 3.0 6,640,937 100. O 

FUENTE: ElaboracIón propIa con datos del Departamento de Estadísticas 

del Banco Central de Reserva de El Salvador 



ACT IVI DADES 

Cap. III 
Cap. IV 
Cap. V 
CéI p. VI 

C<l p. VII 

Cap. J X 

Cap • XI 

Cap. XV 

Cap. XVII 

RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO 

TASA BAS 1 CA -!c 

Interme- Usuario 
diario. 

A. Para los siguientes destinos aplicables a todas 
las actividades flnanciables 
1) Para la adquisición de maquinaria y equipo ~Io 
2) para capital de operación 8% 

B. Para los demás destinos' 
Financiamiento para la producción animal 6% 
Financiamiento para mejoras a la Propiedad Agdcola 6% 
Fina nc I am lento pa ra e 1 Fomento de Cu 1 ti vos Perma nentes 6% 
Financiamiento para la adquisición de Maquinaria y 
Equipo para usos Agropecuarios 10% 
Financiamiento de la Industrialización de Materias 
Primas de or!gen en el sector agropecuario. 6% 
Financiamiento de la InvestigaCión aplicada en los 
Campos Agrícola e Industrial. 4% 
FinanCiamiento para mejorar los métodos de Conser
vaCión, Distribución y Mercadeo de Productos Agríco-
las, Pecuarios, Marinos y de sus Derivados Industria-
les. 6% 
Financiamiento para la Explotación de Recursos Mari-
nos o 5% 
Financiamiento para la Producción Comercial de Madera 4% 

10% 
10% 

9% 
9% 
9% 

12% 

9% 

9% 

8% 
7% 

Tasa del BCR 
a Federación 

Financiamiento de Proyectos de Inversión a Pequeños 
Productores en CooperaCión Comunal U .. ;b';-;'c) t% 

TASA CORRIENTE 

Interme
diar! 0 0 

~Io 
8% 

SOlo 
8% 
SOlo 

1 0"10 

4% 

8% 

8% 
5% 

Usuari o 

10% 1/ 
10% 1/ 

10% 
10% 
10% 

12% 

10% 

7.5% 

10'10 

10% 
SOlo 

Tasa de Federa
ción a Usuarios 

5% 

* Tasa Básica aplicable a usuarios con activos menores de ~ 500,00.00 y créditos menores de t 100,000.00 
**,rk Inicialmente sólo para usuarios del la Federación de Cajas de Crédito 

1./ Excepto para el capítulo XVII por tener una tasa menor 

FUENTE: B.C.R. Manual de Operaciones del Fondo de Desarrollo Económico, 9a. Edición, Mayo de 1985. 



CAPITULOS y OBJETIVOS 

III PRODUCCION ANIMAL 

IV 

V 

VI 

VI I 

IX 

X 

XI 

XV 

XVII 

MEJORAS A PROPIE-
DAD AGR 1 COLA 

CULTIVOS PERMANEN-
TES 

ADQUISICION MAQo Y 
EQUIPO 

J NDUSTRIALlZACI ON 
AGROPECUAR lA 

INVESTIGACION AGRI-
COLA E I NDUSTR lA L. 

MEJORAM o METo CON-
SERVAC o DISTRIBo y 
MERCADEO 

EXPLOTACION DE RE-
CURSOS MAR I NOS 

PRODUCCION DE MA-
DERA 

PROV. INVERSION A 
PEQUEÑOS PRODUC10RES 

* G ra e I a ** P 1 a z o 

D E S T I N O 

EstudIOS, base genétIca, 
instalaciones, puesta en 

ma rcha o 

EstudIOS, infraestructura 
puesta en ma rcha o 

Estudios, habi lItación, 
s em I 1 1 a s, i n s urna s • 

AdquIsicIón 

Estudios, capItal de tra
ba jo, ed i f i c I OS, ma q. 

EstudIOS, equipos, capItal 
de trabajo 

Estud i OS, insta lacl ones, 
maquI narla o 

Estudios, InstalaCIones, 
gastos de operación. 

EstudIOS, habl litación, 
semi l las, infraestructura 

CultIvos permanentes, prod. 
pecuarIa, adq. maq. cons. 
y mejora de edlf.y tierras 

CUANTIA DEL TOTAL PLAZO Y GRACIA 
TOTAL 

90% sI 250,000.00 * hasta 4 años 
80% mayor 250,000.00 ** hasta 15 años 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

lDEM 

JDEM 

lDEM 

lDEM 

IDEM 

hasta 25,000. 
por proyecto 

* hasta 6 años 

** hasta 15 años 

* hasta 6 años 
** ha sta t 5 años 

* ha sta taño 

** hasta 6 años 

* ha sta 6 años 
** hasta 15 años 

* IDEM 

** IDEM 

* IDEM 

** IDEM 

* IDEM 

** IDEM 

* hasta lOa ños 
** ha sta 25 años 

* hasta 6 años 
** hasta 15 años 

FUENTE. S.C.R. Manual de OperacIones del Fondo de Desarrollo EconómIco, 9a. Edición, Mayo de 1985. 

R E Q U I SI I T O S 

Cuadro de pérdi das y ga
nancias, estudio según 
cua ntra de 1 monto. 

Estudio según cuantra, 
Sa la nce Genera 1 

IDEM 

IDEM 

Informe de factibilidad 
Estudio de facti bi I i dad 
según cua nUa 

lDEM 

IDEM 

idem 

Cuadro de pérdidas y ga 
na nci as 



Este fondo, en el periodo 1980/84, otorg6 créditos con desti

no al sector agroindustria1, por un valor total de ~19,372.090.00. 

Se observa, en el Cuadro N~ 13 que el monto del crédito en -

los años en referencia, presenta un comportamiento ascendente, a -

excepción de los años 1980 y 1982, donde para el primero es nulo y 

para el siguiente presenta una variación negativa, debido a la si

tuación socio po1itica que se agud1.z6 en ese periodo; sin erribargo, 

el monto de créditos otorgados por el Fondo de Desarrollo Econ6mi

co no represent6 un porcentaje significativo dentro del m::mto total 

otorgado al sector agroindustria1, debido a que la ca1ificaci6n de 

estos créditos se presenta en fonna compleja y tardía. 

En cuanto al financiamiento externo agroindustria1, este ha 

provenido básicamente de los siguientes organismos internacionales' 

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), Banco Inter

americano de Desarrollo (BID), Y la Agencia Internacional para el -

Desarrollo (AID), siendo canalizados los fondos por medio de Insti

tuciones de fomento corno el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), -

Federaci6n de Cajas de Crédito (FEDECREDIlD), Fondo Industrial de 

Garantia de la Pequeña Empresa (FIGAPE), etc. 

En el Banco de Fomento Agropecuario existen lineas crediti-

cias especificas para la agroindustria, con recursos de la Agencia 
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CUADRO No. 13 

EL SALVADOR: CREDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE 

DESARROLLO ECONOMICO ( 1980 - 1985 ) 

AÑOS No. CRED ITOS MONTO OTORGADO VARIACION 
t 

1980 

1981 4 347,400 

1982 2 329,690 17,000 (-) 

.,. 
1983 3 1,295,000 965,310 (*) 

1984 * 4,400,000 3,105,000 (+) 

1985 * 13,000.000 8,600,000 (+) 

19$372,090 

FUENTE ELASORACION PROPIA, CON DATOS DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS DEL SCR. 

* No se tiene información. 



Internacional para el Desarrollo (AID) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Con estas lineas se puede financiar cultivos pennanentes con 

fines agroindustriales, construir instalaciones e introducir mejoras 

a la propiedad que faciliten el procesamiento, almacenamiento, trans 

porte y comerciallzaci6n de los productos, asi corno la compra de roa 

quinaria y equipo para uso agropecuario. 

Si bien, existen lineas especiales áe crédito con recursos pro 

venientes de la AID y del BID, estos deben ser utilizados en primera 

instancia por las Asociaclones Cooperativas beneficiarias de la Re

forma Agraria y en segundo término el sector tradicional. 

La calificaci6n de los créditos (fondos BID) depende de los -

activos agropecuarios que posea el solicitante, de acuerdo a tres -

categorías. son microproductores aquellos que posean activos de -

cincuenta mil colones (U S $ 10.000), medianos productores, con-

activos hasta doscientos mil colones (U S.$ 40.000) y grandes pro

ductores quienes poseen activos de un mil16n setecientos cincuenta 

mil colones (U.S.$ 350.000 ). 

Los préstamos con fondos de Ja Agencia lnternacional para el 

Desarrollo, solamente están designados para solicitantes que posean 
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activos menores de cien mil colones, con tm.a. tasa de interés de -

17% para el sector tradicional y del 13% para el sector reformado. 

Por otra parte, a partir de 1982, la Federaci6n de Cajas de 

Crédito atiende al Programa. Especial de Microernpresas (PEMER), el 

que anteriormente era atendido por el Banco de Fomento Agropecua-

rio, contando para ello con el apoyo del Centro Nacional de Tecnolo 

gía Agrícola (CENTA), Instituto Salvadoreño de Investigaciones del 

Café, Programa. de Desarrollo Rural Integrado; estando dirigido a -

todos los microempresarios del país, financiando todas la agroin-

dustrias, asi corno: la producci6n y cornercializaci6n de alimentos, 

dulces, erIDutidos, jaleas, encurtidos, pequeña actividad agropecua 

ria, hortalizas, granja avícola, clIDÍcolas, apicultura y otros. 
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Por su parte, el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6-

mica (BClli) , está operando el programa. de agroempresas rurales. -

Con esta lfuea se puede financiar la pequeña y mediana agroindustria, 

que procesa materia prima de origen agropecuario, específicamente -

en los siguientes rubros· procesamiento de dulces, jaleas, conser-

vas, especias, manteca, aceite, tortas, harina, alimento concentra

do para animales, lazos, productos lácteos, erributidos y artículos -

de piel. El financiamiento contempla la construcci6n de instalaci~ 

nes, compra de equipo y materiales y capital de trabajo. La. insti

tuci6n financiera encargada del manej o de estos fondos es la Federa 



ci6n de Cajas de Crédito (FEDECREDlTO). 

B. INFRAESTRUCTURA. 

1. Sistema de Transporte 

En El Salvador, el sistema de transporte está representado 

fundamenta1mente por tres campos en los cuales descansa casi el 

cien por ciento de la rrovilizaci6n de carga y pasaj eros, siendo 

estos el transporte terrestre, marit:i.mJ y aéreo. 

Confonne ha venido desarrollándose la economía se ha visto 

la necesidad de ampliar y mejorar la red de transporte, dado que -

pennite integrar nuevas áreas de producción agropecuaria, se benefi 

cia la actividad industrial y agro:industrial, posib~lita el comer-

cio, etc. 

El transporte terrestre está integrado por el transporte -

de carreteras y el ferrocarril. El primero se ha des~~ollado ace

leradamente, y está estreChamente ligado con la existencia en el -

país de tres polos de desarrollo, localizados en San Salvador, San 

ta Ana y San Miguel. A cada UlO de ellos convergen Ula serie de -

vias de corm.micación de las ciudades, pueblos y cantones de la zona 

con las cuales mantienen relaciones comerciales y culturales, ade--
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más del intercarIDio realizado entre los polos. 

En el Cuadro N!~ 14 se presentan las longitudes de las carre 

teras existentes en El Salvador en el año 1983, según Departamento 

y clasificaci6n atendiendo a su importancia y características geo

métricas. 

De acuerdo a la informaci6n que el cuadro presenta, son los 

Departamento de Usu1után, San Miguel J La paz Y Cha1atenango los 

que tienen mayor longitud vial; los únicos departamentos que poseen 

carreteras especiales son los de Santa Ana, La Libertad, San Salva

dor y La Paz. 

En el anexo N.2 2 se presenta mapa en el cual se aprecia las 

principales carreteras existentes a la feCha y su distribución a 10 

largo y anCho del país. 

Se visualiza que la región norte presenta 1.ma baja densidad -

de carreteras con respecto a la región sur, teniéndose efectos con

secuentes en la producción agrícola, agroindustrial, camercia1iza-

ción, migración pob1aciona1 y en las condiciones socioecon6micas de 

los habitantes de las regiones que no cuentan con vías de acceso -

adecuadas a sus necesidades 



~.TIPO DE 
~, ,CARRET. 

DRPAR""AMRNTQ 

AHUACHAPAN 

SANTA ANA 

SONSONATE 

IA LIBERTAD 

CHALATENANGO 

SAN SALVADOR 

CUSCATlAN 

IAPAZ 

SAN VICENI'E 

CABAf\tAS 

USULUTAN 

SAN MIGUEL 

MORAZAN 

IA UNION 

TOTAIES 

EL SALVADOR: LOKG!TUD VIAL POR DEPARTAMENTO DE ACUEROO A IA CALIFlCACION DE IA CARRETERA 

1 9 8 3 

CARRETERA CARRETERA CARRETERA CAMINO CAMINO CARRETERAS 

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA RURAL "A" RURAL "B" ESPECIALES 

KMS KMS KMS KMS KMS KMS 

39.16 41.20 150.35 129.50 337.60 

59.90 104.26 52.14 172.80 312.70 24.79 

87.80 69.30 84.12 104.20 216.40 

104.00 38.00 175.00 69.20 201.95 35.00 

37.00 59.80 98.46 199.80 363.80 

x 129.10 50.15 45.70 307.10 27.40 

x 51. 70 83.65 68.13 375.83 

36.00 70.42 124.24 127.60 463.50 20.05 

14.40 82.55 154.40 76.65 175.20 

x 42.52 130.66 76.90 362.70 

42.00 114.10 165.90 173.60 375.70 

42.34 133.67 77.20 342.53 272.50 

14.00 57.20 81.20 48.70 263.20 

97.10 19.80 168.40 63.60 346.60 

573.70 1,013.62 1,595.87 1,698.91 4,374.78 107.24 

--- - - _ .... _. ----- _ •• • • 0 --- -

TOTAL 

697.81 
.' 

726.59 

561.82 

623.15 

758.86 

559.45 

579.31 

841.81 

503.20 

612.78 

871.30 

868.24 

464.30 

695.50 

9,364.12 ..... 
t-



Es importante por 10 tanto determinar las regiones o zonas -

que más requieren de vías de corm.m.icaci6n, ya sean éstas de acceso 

y vinculaci6n entre centros administrativos, o bien, de penetración 

hacia áreas que se encuentran desatendidas en este aspecto y cuyo -

potencial productivo no es aprovechado adecuadamente. 
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En los últ:irms años, aun cuando existen los problemas menciona 

dos anteriormente, la infraestructura de red vial ha experimentado -

lID. incremento. En el Cuadro N2 1 5 se presente una comparación de la 

red vial existente en los años 1983 y en 1985, la cual muestra un in 

cremento del 29.7% para dicho período. 

CUADRO No. 15 

EL SALVADOR' EVOLUCION DE LA RED VIAL, 1983 - 1985. 

EN KI LOMETROS) 

CA L I F I CA C I ON VIAL 1 9 8 3 9 8 5 
LONGITUD % LONG ITUD % 

ESPECIAL 107.24 1.1 107.24 1.1 
PRIMARIA 573.70 6.1 577.70 14.8 
SECUNDARIA 1 ,013.62 10.8 1,018.32 8.4 
TERCIARIA 1,595.87 17.1 1 ,673 .17 13 .8 
RURAL 'W' 1,698.91 18.2 1,738.97 14.2 
RURA L 11 B" 4,374.78 46.7 7,033.13 57.9 

T O TAL 9,364.12 100.0 12,148.53 100.0 

FUENTE: Ministerio de Obras Públicas, memorias 1982/83 y 1984/85. 



En cuanto al transporte ferroviario se refiere, El Salvador 

cuenta con tma red de 602 kil6metros de extensi6n de vía princi-

pal, teniendo corro prop6sito unir los principales centros de pro

ducci6n y consurro del pais, así corro las ciudades rrás importantes 

con los puertos de Acajutla y Cutuco. 

Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL), lIDvili

za carga de importaci6n y exportaci6n a los puertos de Acajutla y 

Cutuco, así corro vía Puerto Barrios en Guatemala; ta:rIDién llDviliza 

carga local y pasaj eros en el interior del país. 

Actualmente ha perdido importancia en cuanto a la lIDviliza-

ci6n de carga, debido básicamente a que la situación socio-políti

ca ha afectado directamente este transporte. 

El transporte marít:i.Iro ftmciona baj o la coordinaci6n de la -

Comisión Ejecutiva Portuaria Aut6nama. (CEPA), la cual además es -

responsable de administrar, dirigir y ejecutar todas las operacio

nes portuarias, en las diversas :i.rstalaciones de los puertos de Aca 

jutla y Cutuco, los cuales a la feCha constituyen los dos sistemas 

importantes del transporte marítimo. 

La Comisión Ejecutiva Portuaria Aut6norna (CEPA), se origin6 

debido a la necesidad de poner en marCha un programa de desarrollo 
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portuario que satisfaciera las muchas exigencias del comercio en -

el rarro de importaci6n y exportaci6n, y el desarrollo creciente -

del país. 
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Hasta :Hayo de 1976 funcion6 el puerto de La Libertad, loca

lizado en la zona central del país y fue cerrado al tráfico debido 

a que no cumplía ya con las exigencias mismas del desarrollo, nece 

sitándose por 10 tanto la existencia de nuevas _ estructuras acordes 

con las necesidades. 

En conjunto, los dos puertos de atraque directo activos a la 

fecha, disponen de diez atracaderos, de los cuales ocho pertenecen 

al puerto de Acajut1a, distribuidos en tres muelles y, el puerto de 

Cutuco cuenta con dos atracaderos para el manej o de carga general, 

graneles secos y graneles líquidos. 

El ferrocarril tiene acceso directo, en este último, a ambos 

atracaderos a través de su vía, contando el atracadero norte con -

dos ramales y el sur con un ramal. 

Este medio de transporte opera básicamente para el tráfico -

de carga desde y hacia el resto del mundo, pues internamente no e

xiste carga de cabotaj e entre zonas. El puerto de Acajut1a es el 

de mayor importancia en cuanto a movi1izaci6n de carga, posib1emen 



te por ellIDdernism:> y eficiencia, en contraste con el de Cutuco, 

que no tiene el espacio y equipo aceptable para el atraque simul

táneo de dos barcos. En promedio, este transporte noviliza un --

80% de la carga de importación y exportaci6n. 

En lo referente al transporte aéreo, hasta 1979 funcion6 el 

Aeropuerto de Ilopango, pero debido a la creciente utilización del 

aeropuerto y las condiciones desfavorables de éste, se canstruy6 -

el Aeropuerto de El Salvador, situado en el departamento de La paz 

Y que comenz6 a operar en enero de 1980. 

Este servicio es utilizado básicamente para transporte de pa 

sajeros, debido a las limitaciones de capacidad y su elevado costo. 

Generalmente su uso se limita a carga de gran valor y pequeño volu 

Jre!l y que requiere rapidez en su transporte. 

2. Acueductos y Alcantarillados 

El servicio de agua potable en el país es stnninistrado en el 

ánbito urbano por laAdnúnistración Nacional de Acueductos y Alcan

tarillados (ANDA), en tanto que en el área rural no se cuenta con 

este servicio de parte de diCha Institución. 

Conscientes de que aproximadamente un 60% de la totalidad de 
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los habitantes del país residen en el área rural, el Gobierno de -

la Rep6b1ica creo 10 que actualmente es conocido corno Plan Nacio-

na1 de Saneamiento Rural (PL.A.NSABAR) , dependencia del Ministerio de 

Salud P6b1~ca y Asistencia Social; mediante el cual se atiende dos 

programas considerados de importancia, corno son la introducci6n del 

servicio de agua potable al área rural y la 1etrinizaci6n. 

El objetivo de este plan es apoyar el desarrollo económico y 

social en el área rural del país, IlEdiante el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias, a través de acciones de saneamiento básico 

y educaci6n cormma1, de nndo de lograr una activa participaci6n de 

la comtmidad en la ej ecuci6n de las obras de saneamiento y asegurar 

el buen uso, operaci6n y mantenimiento de los servicios de las pro

pias corrnmidades beneficiadas. 

Cabe mencionar, que no obstante los esfuerzos realizados (ver 

anexo 3 ) el servicio de agua potable en la zona rural es para -

uso puramente doméstico y 1:i.rnitado, además, no se cuenta con servi:, 

cio de alcantarillados, por 10 tanto se concluye que este plan no 

ha beneficiado la actividad agroindustrua1 y cualquier empresa que 

deseee instalarse en el área rural tiene que crear su propia infr~ 

estructura. 



3. Telefonía Rural 

Es a partir del año 1980, cuando la Administraci6n Nacional 

de Telecomunicaciones (ANTEL), da inicio al desarrollo de los sis 

temas de teleconn.m.icaciones en la zona rural, a fin de incorporar 

esa importante área de producción al desarrollo económico y social 

del país, sin enibargo, la telefonía rural está diseñada básicamen 

te para prestar lID servicio en .ft.mci6n social, por 10 tanto, no se 

espera obtener altos beneficios financieros, dado que son compensa 

dos por el alto grado de beneficios sociales que aporta a las cornu 

nidades favorecidas. 

El proyecto de telefonía rural contemplado en el tercer pr2. 

yecto de teleconn.m.icaciones, en su primer etapa tiene por objeto: 

- Integrar la población rural con la urbana por medio de lID 

eficiente servicio de telecomunicaciones. 

- Atender la demanda insatisfeCha de los servicios telefóni 

cos y telegráficos de las zonas rurales. 

La integración contribuye a la prorroción del desarrollo so

cial cultural y económico, al facilitar el acercamiento de las -

zonas aisladas, facilitando el equilibrio sociológico y ecológico 

---------- - - -
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del país Y al miSIID tiempo coadyuvante a la integraci6n entre las 

ciudades y el campo y entre la agricultura y la industria. 

El desarrollo de la telefonía desde un punto de vista rural 

se ha orientado hacia dos tipos de demanda· demanda concentrada y 

demanda dispersa. 

7'0 

La demanda dispersa se refiere a aquéllos lugares que son -

servidos por medio de conmutadores para un determinado número de 

abonados ubicados en torno a una zona urbana, pretendiéndose mejo

rar con estos los servicios telefónicos y telegráficos en la zona 

fronteriza y mej orar tarribién los servicios de carga de dichas áreas, 

cubriendo a1gtmas zonas de los departamentos de Ahuachapán, Santa -

Ana, Sonsonate, La. Libertad y San Salvador. 

La demanda concentrada es aquella que se sirve a una zona -

donde la distribuci6n de la pob1aci6n está concentrada o semi-con

centrada, tales carro una Villa, un Cant6n o Caserío, entre los -

cuales se da preferencia por su orden a la actividad agroindustria1 

en el sector reformado y no reformado, zonas turísticas, cantones 

y caseríos. 

Es de hacer notar que el proyecto de Te1efonia Rural, a la -

fecha no se encuentra concluido y solamente favorecerá algunas co-



nnmidades de la zona occidental y central. 

Debido a la importancia que tiene la telefonia para el des~ 

volvimiento de las diferentes actividades que conlleva el quehacer 

agroindustrial se hace necesario que los pafses en desarrollo como 

El Salvador, se enfrenten a la ex.tensi6n y IIDdernizaci6n de los ser 

vicios de telecomunicaciones, debiendo darle importancia y destinan 

do mayores recursos al sector rural. 

4. Electrificaci6n Rural 

En el año de 1890 se establece en el pafs la primera compa-

ma particular, con la finalidad de desarrollar y vender energfa 

eléctrica, pero es a partir de 1961 cuando el Gobierno encomienda 

a la Comisi6n Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (GEL), para -

que elabore un plan piloto de electrificaci6n rural, debido a que 

las compañfas particulares, que ya en esa época se les había asiB. 

nado únicamente la ft.m.ci6n de distribuir el fluido eléctrico, ha

bía desarrollado poco o ningún proyecto de electrificaci6n que a

tendiese al sector rural, ya que desde el punto de vista empresa

rial el prestar este servicio no es rentable por las caracterfsti 

cas que presentan los programas de electrificaci6n rural, como -

son' la dispersi6n de la poblaci6n, los largos tiraj es de lineas -
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de distribuci6n, altos costos por la prestaci6n del servicio y -

bajo retomo econ6rnico. 

Sin embargo, pa:ra superar el atraso del sector rural, la e

lectrificaci6n se considera corno infraestructura básica para el -

desarrollo de proyectos integrales de campo. La Oamisi6n Ejecuti 

va Hidroeléctrica del Río Lempa (GEL), al :i1IJplementar su programa 

de electrificaci6n rural ha realizado esquemas operativos de exce~ 

ci6n, con financiamientos especiales y programas específicos a -

fin de prOIIDver la participaci6n de las cOIl1J..IDidades; para lo cual 

ha formulado los siguientes objetivos: 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

sector rural, a fin de disminuir la emigraci6n hacia las 

áreas urbanas. 

- Coadyuvar en el establec:imiento de agroindustrias. 

- Facilitar el desarrollo de las labores agropecuarias. 

- PrOIIDver el uso de maquinaria eléctrica y de electro do-

mésticos que faciliten tanto las labores agrícolas corno -

las que cotidianamente desarrollan las amas de casa del -

sector rural. 
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- Atender los requerimientos de demanda de potencia y ener-

gía de las zonas rurales con miras a la descentralizaci6n 

industrial. 
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Para la ejecución del plan nacional de electrificaci6n rural 

las áreas a cubrir fueron divididas por zonas 1 y a diciembre de --

1985 se terú.a la cantidad de sesenta y un mil quinientos cincuenta 

y cinco (61.555) de usuarios. 

El comportamiento del número de usuarios para los años 1983, 

1984 Y 1985 fue el siguiente: 55,020; 59 ,360 Y 61,555 respectiva

mente. 

c. ASISTENCIA 'IECNICA. 

La asistencia técnica disponible para el desarrollo de las -

agroindustrias en el país, se localiza en los sectores público, -

privado e internacional. Los objetivos que se persiguen con la po

lítica de asistencia técnica son contribuir a resolver los proble

mas productivos de los agricultores en general, tecnología disponi 

b1e y prorrover el uso de la tecnología a fin de mej orar la práctica 

de explotaci6n y de uso de recursos de la producción, consecuente

mente aumenta con ello la producci6n y productividad. 
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Para el sector agropecuario la asistencia técnica otorgada 

por el Estado se realiza mediante el Centro Nacional de Tecnología 

Agrícola (CENTA). Y de otras instituciones con área de acci6n es

pecífica; además, las instituciones crediticias y de fOIIE!lto, ta

les corno el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Nacional -

de Fomento Industrial (BANAFI) , Fondo de Financiamiento y Garantía 

paJa la Pequeña Empresa (FIGAPE) , proporcionan asistencia técnica -

con la finalidad pr:i.m:>rdial de proteger sus propios intereses. Ge

neralmente se concentra en los cultivos tradicionales de exporta-

ci6n y granos básicos. 

La función del Centro Nacional de TEcnología Agrícola (CENIA) 

es proporcionar asistencia técnica y divulgaci6n de las investiga

ciones sobre mejoramiento genético de diferentes variedades de pro 

duetos agríco1a.3, así corno, ensayos de granjas derrostrativas sobre 

multicultivos y uso de insurros agrícolas. Los principales produc

tos hacia los cuales va orientada son en orden de importancia gr~ 

nos básicos, algodón, caña de azúcar, hortalizas, frutales, oleagi 

nasas, y otros. (ver Cuadro N~ 16 ). 

1. Asistencia a Productos Tradicionales de Exportaci6n 

Para el cultivo del café, la asistencia técnica está dada por -
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el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC), la -

cual se ha desarrollado a nivel nacional, con sus veintiocho agen 

cias u oficinas de asesoría técnica, cubriendo una superficie de 

166,000 manzanas durante el período 1978-1981, lo que representa -

'lID. 62.5% del área a nivel nacional. En el período comprendido en-

tre 1982/83, se cubri6 'lID. área de 144,000 m:mzanas que representan 

el 54.2% del área total, obedeciendo esta situaci6n a que las con

diciones socio políticas en que vive el país no permite llegar a -

ciertas áreas donde se cultiva el café. 
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La. asistencia técnica para el cultivo del algod6n, corro se 

mencionara anteriormente, es proporcionada principalmente por el -

Centro Nacional de Tecnología Agrícola, cuya cobertura para 1980 

fue de 41. 7% del total del área cultivada, observándose en el res 

to del período continuas alzas y bajas; además de la asistencia -

técnica proporcionada por el GENTA, también proporciona la Coopera 

tiva Algodonera Limitada (COPAL) aunque 10 hace en forma esporádi 

ca, a solicitud del agricultor interesado y sin compromiso de nin 

guna naturaleza, debido a la escasez de personal, especialmente -

ex.tensionistas, por 10 cual no es posible la visita continua a las 

zonas algodoneras, sin errbargo, la investigaci6n realizada por la 

COPAL es canalizada hacia el CENIA, para que este otorgue la asis

tencia en fonna. integrada 
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En cuanto a la caña de azúcar, el ~ asistió para 1980 un 

área de 21,228 manzanas, que representan el 37.3% del área cultiva 

da a nivel nacional, a pst:'tir de 1981, el área total atendida tuvo 

\ID decremento por la situación de incertidurribre política y por fal 

ta de recursos, además del CENTA, se cuenta con la asistencia que 

dan los ingenios, la que trata de cubrir toda la fase del cultivo, 

corro es la obtenci6n de semilla para sierrbra y mantenimiento de -

cultivo, recolección y transporte, considerándose esta asistencia 

corro la más completa. 

2. Asistencia a Productos no Tradicionales de Exportaci6n 

Los principales productos hacia los cuales está orientada la -

asistencia técnica que proporciona el ~, son en orden de :impor 

tancia: granos básicos, hortalizas, frutales, oleaginosas y otros. 

El Centro de Desarrollo Ganadero (CDG) asiste técnicamente en 

fOTIna integral y esporádica explotaciones pecuarias, porcinas y -

de especies menores, la asistencia esporádica se ha dado en fOTIna 

de visitas a las explotaciones, cuando éstas así lo han solicitado. 

La asistencia proporcionada se ha enfocado a los aspectos de nutri 

ci6n, manejo, mejoramiento genético, registros y salud animal. E~ 

te servicio ha sido suficiente para cubrir las necesidades a ni--
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vel de todo el subsector pecuario. 

Para la asistencia técnica en la pesca, se cuenta con el -

Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA), el cual ha atendido 

tanto a los usuarios del sector reformado como a los del tradicio 

nal. En este campo se ha prOIIDvido la producci6n de cantidades 

apreciables de especies piscícolas en estanques y el cultivo de -

peces en jaula, diseño y construcci6n de embarcaciones marít:iIIJas, 

etc., además de la asistencia técnica proporcionada para la pesca 

artesanal, la cual está formada por grupos solidarios, cooperati-

vas y empresas pesqueras individuales. 

El sector reformado también cuenta con los servicios de asis 

tencia técnica de parte del Instituto Salvadoreño de Transformaci6n 

Agraria (ISTA) , atendiendo los cultivos tradicionales y los no tra 

dicionales 

En el sector privado, la asistencia técnica para la actividad 

agroindustrial ha estado dirigida básicamente a la producci6n y --
, 

transformaci6n de productos no tradicionales, la que es efectuada por 

empresas consultoras, quienes ofrecen estudios de factibilidad téc

nica económica para proyectos agrícolas e industriales, implementa

ci6n de fábricas, mercadeo, capacitaci6n de personal para adrninis--
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trar y operar fábricas. Entre estas empresas consultoras pueden -

mencionarse: Iv'"lerlesses y Asociados, Techonoserve Inc, CADACIA, Agro 

tecnia, Pozos y Riego, D::mrln6, S.A., TAHAL, MARCABIE, SYM, S.A .• -

Consulta Hidro Desarrollo, Esquivel y Esquivel, Estrada y Cía, ABC 

Consultores y CM, Asociados. ActuaJmente el Banco de Fomento A-

gropecuario está impulsando la ej ecución de varios proyectos agro

industriales no tradicionales, corno es la producci6n de aceite de 

coco, procesamiento del falso fruto y de la nuez de nerañ6n para la 

obtenci6n de menneladas, jugos, j aleas y v.inos, para lo cual ha con 

tratado las firmas citadas anteriormente. 

Dentro del grupo de firmas consultoras privadas se distingue 

por su experiencia Tedhnoserve Inc, que tiene corno principal labor 

el desarrollo de capacitación, que puede ser integral o parcial. La. 

asistencia integral comprende la producción, comercializaci6n y as

pectos financiero contables, gerenciales, administrativos y de pro 

IIlJci6n social, y los proyectos parciales son cuando solamente com

prende algunos de los aspectos mencionados. Para realizar esta ac 

tividad, la empresa conforma. equipos de trabajo multidisciplinarios, 

incluyendo las áreas de agronooía, administración de empresas, con

tabilidad, sociología y economistas, norrbrando un gerente que coor

dina el trabaj o en su conjtmto. 
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3. Asistencia Técnica que imparten organisnx:>s Regionales e 

Internacionales 
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Existen organisrros centroa:rrericanos COlID el Instituto de Nu 

trici6n de Centro América y Pananá (TIJCI.::?) , y el Instituto Cen~ 

troamericano de Investigaci6n y Tecnología Industrial (ICAITI), -

arribos con sede en Guatemala, que han efectuado ma serie de :inve~ 

tigaciones en productos agropecuarios con el obj eto de obtener pro 

ductos de alto valor nutritivo accesibles a las personas de bajos 

recursos. 

Entre los organisrros :internacionales que están contribuyen

do en forma activa al fomento de diversas actividades agro:indus-

triales, ya sea con :investigaciones de laboratorio, con asistencia 

técnica en proyectos, :informaciones de mercado, preparaci6n de per 

sona1 técnico, etc., pueden mencionarse los siguientes· Agencia -

Internacional para el Desarrollo (AID) , Organizaci6n de Estados -

.Americanos (OEA). Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), el -

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano 

de Integraci6n Econ6mica (BCIE), etc. 

Los alcances de la asistencia técnica se han limitado grande 

mente debido a que ésta debe estar estrechamente ligada con las -

políticas nacionales de crédito y comercializaci6n, pero en muchos 



casos el crédito no es oportuno y ello obstaculiza la acción esta 

tal. 

Referente a la relación investigación-asistencia técnica -

no ha existido coordinación dado que la retroalimentación esperada 

de los problemas detectados en el campo por los encargados de im

partir la asistencia técnica no son trasladados a los investigado

res; por otra parte, los resultados de las investigaciones no lle

gan rápidamente al agricultor I debido a la des coordinación entre -

diChas políticas, grado de implementación de las políticas y los -

factores que obstaculizan su cumplImiento. 
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El impacto deseado en la difusión de nuevas técnicas no se -

ha logrado satisfactoriamente, porque los agricultores son renuen

tes a aceptar nuevas técnicas posiblemente porque no se llevan a -

la par otros aspectos corno es el proceso educativo que provoque los 

cambios de actitud 

Por otra parte no se ha logrado tma coordinación entre las -

fuentes crediticias y las instituciones que proporcionan asistencia 

técnica y la extensión agrícola, ocasionando muChas veces pérdidas 

al agricultor. 

Otro problema es que la utilización irracional de los recursos 
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y la falta de coordinaci6n entre las instituciones que brindan a

sistencia técnica no pennite que ésta sea aprovechada correctamente 

por el agricultor, causándole confusi6n y rechazo de las recomenda

ciones dadas. 

D. INVESTIGACION 

En cuanto a la investigación para el cultivo de productos -

tradicionales (café, algodón y caña de azúcar), se ha hecho énfa

sis en proyectos específicos de estudios de plagas y enfermedades, 

determinaci6n de dosis y épocas de aplicación de los plaguicidas -

que controlan la dinámica poblacional de las principales plagas, -

las condiciones agrometeorológicas para su desarrollo, determina-

ción de la calidad de los insurnos agropecuarios, citopatología, -

entomología, suelos y química e ingeniería agrícola. 

Para los productos no tradicionales las actividades de in-

vestigaci6n están encaminadas al subsector pecuario, principa1men 

te en las áreas de zootecnia y veterinaria, asimiSIID, se han rea 

lizado trabajos de investigación para la determinación de alirnen-

tos de alto valor nutritivo. 

En lo que concierne a la investigación pesquera, esta se ha 
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orientado a la conservacián y cultivo de especies ~tiles para el -

conswo humano e industria con énfasis en la reproduccián del cama. 

r6n de mar y río, carpa común así corno el mejoramiento genético 

de la tilapia I el guapote y pez tigre I los patos son también una -

especie que ha merecido especial atencián. 

Para la produccián de granos básicos, la investigacián está 

enfocada al mejoramiento genético de variedades, a fin de lograr -

superar los rend:imientos. 

La investigaci6n científica y tecnológica casi toda es reali 

zada por el Estado y núnima Y dirigida a apoyar actividades agrope 

cuarias I no ha existido investigacián tecnológica industrial; sin 

erribargo, ~t:i.mamente el trabajo conjunto de la planta piloto de la 

Escuela Nacional de Agricultura y el Laboratorio de Investigaciones 

del CENIA, se constituyen en la base de la adecuación de tecnologías, 

asi como del desarrollo de nuevas variedades que superen las que ac 

tualmente se cultivan en cuanto a tolerancia, plagas y enfennedades, 

mejor calidad del producto y en fin, el mejoramiento de las varie

dades que inciden en la productividad de los cultivos, asi corno ge 

nerar tecnología para el procesamiento, conservación y preservacián 

de alimentos. 

A continuacián se presenta un listado de proyectos agroindus 



triales que tienen en investigaci6n las entidades mencionadas: 

- Canservaci6n y procesamiento de alimentos de ciertas frutas 

y hortalizas. 

- Industrializaci6n de alimentos a partir de la papaya, p:Lña, 

marañ6n y musáceas. 

- Extracci6n de pectina a partir de subproductos cítricos. 

- Estudio de la implementaci6n de un deshidratador solar para 

el secado de pilia, marañ6n y musáceas. 

- Utilizaci6n de harinas de cereales - máiz, sorgo y arroz -

para la producci6n de alimentos. 
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- Introducci6n y evaluaci6n de variedades de soya. 

- Ensayo preliminar de rendimiento de soya. ajonjolí y maní 

- Incrementaci6n de variedades de saya, ajonjolí y maní. 

- Prueba de rendimiento con N.P y ca. en variedades de maní. 

- Evaluaci6ndel sistema de cultivo del café, pimienta gorda. 

- Prueba de adaptacifu y rendimiento en el cultivo de carda:rromo. 

- Introducci6n y evaluaci6n de variedades de caña de azúcar por 

su rendimiento y características agronómicas. 

- Mantenimiento e incremento de la colección de variedades de -
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- caña de azúcar. 

- Efecto de la ll1teraccián nitr6geno-potasio en la calidad de -

jugo y rendimiento de la caña de azúcar. 

- Manejo de la coleccián de especies, hierbas aromáticas y colo

rantes naturales. 

- Selecci6n de variedades de caña de azúcar por su resistencia 

al carbán. 

- Ensayo regional de adaptaci6n y rendimiento de variedades de 

caña de azúcar. 

- Formaci6n clonal de selecciones de aChiote. 

- Evaluaci6n de variedades criollas e introducidas de achiote. 

- Ensayo regional de adaptacián y rendimiento de cultivares de 

aChiote. 

- Estudio de diferentes sistemas de poda de aChiote. 

- Evaluaci6n de cultivares criollos e introducidos de Chile pi-

cante. 

- Evaluaci6n de cultivares criollos e introducidos de zacate -

l:i.mSn. 

- Evaluacián de densidades de siembra y respuesta de fertiliza

ci6n en zacate. 
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- Estudios de niveles de fertilizaci6n en el cultivo de aChiote. 

- Construcci6n y evaluaci6n de una planta de biogas de 15 m3 de 

capacidad. 

- h1troducci6n y evaluaci6n de la yuca con fines de industriali

zaciGn. 

- Selecci6n y purificaci6n de variedades de ajonjolí. 

- Evaluación de digestores anaer6bicos de bajo costo en la pro--

ducci6n de biogas, con fines industriales. 

- Estudios de niveles de fertilizaci6n en el cultivo del carda-

IDJrI10 • 

- Evaluaci6n de densidades de siembra y respuesta a la fertiliza

ci6n de cúrcuma. 

- Aplicaci6n de biogas en un lIDtor diesel para generar electrici 

dad en el campo. 

- Uso de biogas y sus métodos de aplicaci6n a nivel agroindustrial. 

E. CAPACITACION 

Se concibe la capacitaci6n COlID una ''modalidad educativa no -

escolarizada, mediante la cual el sujeto cobra conciencia de su pro 



pia realidad, IIDdifica su escala de valores y adopta nuevos patr~ 

nes de conducta, todo ello favorece la adquisición de nuevos con~ 

cimientos, habilidades y destrezas en la medida indispensable para 

cumplir con eficiencia los roles que debe desempeñar en el proceso 

productivo y en la vida cannmitaria, dentro de tma sociedad en pro 

ceso de carrbio". l~ 

Dada la necesidad de capacitación de la población salvadore-

ña, y más que todo la población rural, se creó el Centro Nacional 

de capacitación Agropecuaria, corno dependencia del Ministerio de -

Agricultura y Ganadería, se le asignaron sus funciones, siendo las 

principales la de fonnular y coordinar la ej ecución de planes de -

capacitaci6n a funcionarios y empleados del sector público agrope 

cuario, nonnar a nivel nacional la capacitación campesina y exten 

sión agropecuaria y fonnular planes, programas y proyectos de ca

pacitación campesina y extensi6n agropecuaria en las diferentes -

áreas. 
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Para el desarrollo de sus funciones cuenta con once centros 

de capacitación, distribuidos en las cuatro regiones en que se ha 

subdividido el país, así en la reg16n I, en el Departamento de -

Ahuachapán, se encuentra el centro denominado Ahuachapán, en el -

15/ Documento. Proyecto de Creaci6n del Centro Nacional de Capaci
taci6n Agropecuaria. Ministerio de Agricultura y Ga 
nadería. -
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Departamento de Santa Ana el C&""1tro denominado Texistepeque y en 

el Departamento de Sonsonate los centros Metalío y San Isidro; -

en la regi6n 11, en el Departamento de La Libertad se encuentra 

el centro San Andrés y en Chalatenango el centro Nueva Concepci6n; 

en la regi6n 111, se localiza en el Departamento de Cabañas, el -

centro Guacotecti y el Departamento de San Vicente el Centro Santa 

Cruz Porrillo, en la regi6n N, se encuentran en el Departamento 

de San Miguel, el centro Nueva Guadalupe, en Morazán, el centro 

Morazán y en Usulután el centro Usulután. 

El Centro Nacional de Capacitaci6n Agropecuaria ha orienta

do su capacitaci6n en tres áreas diferentes que son: Social Educa 

tiva, EconomJmica-Administrativa y Tecno16gica, del total de cur

sos impartidos durante 1985, a cada uno le correspondi6 en su or

den el 66%, el 15.9% y el 17.9%. 

El área Social Educativa cubre aspectos relacionados con el 

fortalecimiento del cooperativismo, la educaci6n y la promoci6n -

campesina; el área Econ6rnica-Administrativa tiene por objeto la 

realizaci6n de cursos sobre aspectos meramente de organizaci6n y 

administraci6n y el área Tecno16gica concentra sus actividades en 

el desarrollo de cursos que benefician algunas actividades agrop~ 

cuarias, de los cuales podernos mencionar que son de interés para 

9b 
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la agro:industria los cursos siguientes: Inseminaci6n Artificial, 

Control de Plagas y Enfennedades de la Caña de Azúcar, Control de 

Plagas en Granos Básicos, Manejo de Porquerizas, Avicultura, Hor-

ticultura, Técnicas M::der:rlfls del Cultivo de Café y Técnicas e Im--

portancia del Frijol de Soya. 

La capacitaci6n por el CENCAP presenta dos modalidades. :in

terna y externa, según se realice dentro de las instalaciones físi 

cas de la instituci6n o fuera de ella Estas modalidades de capa 

citaci6n se programan con base en las demandas presentadas por las 

organizaciones campes:inas, principa1mente FESACORA, se analizan -

y evalúan tornando en consideraci6n las políticas del Consejo Ase

sor de la Reforma Agraria (CARA). 

Es importante mencionar que la atención al área Tecnológica 

es limitada, 10 que constituye un obstáculo para el desarrollo del 

sector agropecuario consecuenternen~e para la actividad agroindus-

trial. 

F. PROMOCION 

" La prOIllJci6n comprende todos los intrumentos de la combi-
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naci6n de mercadotecnia cuya funci6n principal es la cOIIILm.icaci6n 

persuasiva". 16/ 

,~l8 

La. agroindustria ha sido prorrovida por el Banco Central de 

Reserva. el cual pone a disposici6n del usuario, líneas de crédito 

financiadas con el Fondo de Desarrollo Econ6mico; pero. pese a -

existir líneas especiales de crédito, la demanda de éstos no ha -

sido 11D.lJ dinámica debido principalmente a lo engorroso y lento de 

los trámites. 

Actualmente. la Corporaci6n Salvadoreña de Desarrollo Socio 

Econ.6rnico «(X)RSAI..J)E). promueve las agroindustrias; tiene com:> ob

jetivo general fomentar y mejorar las condiciones sociales y eco

n6micas de los habitantes de El Salvador, mediante la organiza--

ci6n de eventos. la canalizaci6n y gesti6n de recursos financie-

ros para la implementaci6n de proyectos viables. etc. 

El Banco de Fomento Agropecuario actúa en este caso COIDJ tm 

ente financiero que apoya (X)RSAI..J)E en la canalizaci6n y otorgamien 

to de los créditos para financiar los proyectos prorrovidos. 

(x)RSALDE. ha realizado eventos que promueven las agroindus-

trias. entre los cuales se destacan los proyectos siguientes : 

16/ Philip Kotler, Direcci6n de Mercadotecnia, Análisis, Planeamien 
- to y Control. segunda edici6n, Edit. DIANA, S.A. México, D.F. =

pág. 797. 

r/ 
~, 
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- Producci6n comercial de madera. 

Producci6n de materia prima y extracción de aceites esencia-

les para la fabricaci6n de perfumes a base de zacate de l:irr6n 

y vetiver. 

- Fábricaci6n de concentrados. 

- Cultivo y procesamiento del cardamomo. 

- Producci6n de leche caprina. 

- Producci6n de carne porcina. 

- Instalaci6n de pequeños beneficios de café. 

- Industrialización de la cúrcuma. 

- Elaboraci6n de jaleas, mennelac1as y conservas de frutas y hor 

talizas. 

- Reparto y engorde de novillos en corral. 

- Producci6n e industria de soya. 

- Desarrollo de camar6n en estanque. 

G. MARCO LEGAL 

Debido a la inexistencia de una legislación especial para el 

fomento de la agroindustria integrada, las leyes vigentes de fo-

mento industrial y agropecuario se han convertido en marco legal 

de tal actividad 

1--BIBLlO íECA eH'- f I,~ '-
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En efecto, en el árIDito centroamericano el instrumento prin ... 

cipal 10 constituye el Convenio Centroamericano de Jncentivos Fis ... 

cales al Desarrollo Industrial, el cual tiene 1.ID.a serie de instru

mentos colarerales. Este convenio surge a raíz de los cambios sus 

citados con el Modelo de Desarrollo hacia Adentro ~ a fin de adecuar 

tma protección arancelaria que corresponda a esta nueva visión, la 

cual propendía a la industrialización interna para alcanzar el de 

sarrollo económico de la región. 

A nivel nacional, las leyes que han sido asidero principal de 

las agroindustrias son: la Ley de Fomento Agropecuario, la Ley de -

Fomento Industrial, Ley de Fomento de Exportaciones. Ley de Gene-

ral de Asociaciones Cooperativas y otras especificas corno son la -

Ley de Fomento Avícola y de Fomento Ganadero. 

1. Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 

Industrial 

El convenio denominado "Convenio Centroamericano de Incenti

vos Fiscales al Desarrollo Industrial", fue suscrito por Guatemala, 

El Salvador, Honduras. Nicaragua y Costa Rica, en la capital de es

te últ:i.nn pais, el 31 de Julio de 1962, Y entró en vigencia en to-

dos los países el 23 de marzo de 1969. 

lOO 



El objetivo del Convenio es estimular el desarrollo indus-

trial del área. a través del establecimiento de lD:l régimen tmifor 

me de incentivos fiscales. de acuerdo a las necesidades de la in

tegraci6n y del des81J:ollo econ6rnico equilibrado de Centroarnérica. 

Los beneficios fiscales que otorga el Convenio están orienta 

dos a favorecer en mayor medida las industrias clasificadas corro "A" 

nuevas, dentro de las cuales están comprendidas las agroindustrias. 

una de las mayores limitantes para la aplicaci6n del Conve

nio y sus instrumentos ha sido los largos aplazamientos en la vi

gencia de los acuerdos, corro es el caso del misrm Convenio. que -

tuvo vigencia siete años después de haberse suscrito. 

2. Ley de Fomento Industrial 

Dentro de las leyes internas del país y que ha incentivado 

la agroindustria. se encuentra la Ley de Fomento Industrial. 

En efecto. en 1961, mediante el Decreto Legislativo W~ 64, 

se promulga la mencionada ley. que tiene corro finalidad fomentar 

las empresas que se dediquen a la transfonnaci6n de materias pri

nas o artículos semielaborados. a la conservaci6n de productos a-
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grícolas, forestales, ganaderos, pes~ros, avícolas y apícolas; -

o al procesamiento de esos miSlIDS productos para su mejor aprove-

Charniento o utilizaci6n. 

3. Ley de Fomento y Desarrollo Ganadero 
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Considerando que la ganadería constituye una actividad impor

tante en la economía nacional, sea para la alimentaci6n de la pobla 

ci6n, sea como fuente generadora de divisas y empleo, se pramulg6 

la Ley de Fomento y Desarrollo Ganadero por medio del Decreto Legis 

1ativo No. 219 de feCha 25 de septiembre de 1984. 

Dicha ley tiene por finalidad proteger, fomentar y desarrollar 

la ganadería bovina dedicada a la cría, selecci6n y engorde, así co-

ID:) para la producci6n, procesamiento y comercia1izaci6n de la leche, 

carne, subproductos y derivados. 

4. Ley de Fomento Avícola . 

Las razones básicas que dieron origen a la Ley de Fomento Aví 

cola por medio del Decreto No. 471, publicado en el Diario Oficial 

del 19 de Diciembre de 1961 son la necesidad de incrementar la pro 

ducci6n de alimentos básicos y la equiparaci6n razonable de los be 

neficios de avicultores salvadoreños con otros países del área cen 

troamericana. 

Los beneficios establecidos por medio de la Ley son similares 

para todos los avicultores e industriales avícolas que se de-
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diquen a las labores propias de esta actividad. 

La. fOrrrB corro se aprovechan los beneficios está suj eta a ma 

serie de circunstancias que guardan íntima relación con el tamaño 

de las explotaciones, líneas de producci6n a que se dedican y el 

conocimiento de los beneficios que la Ley otorga y de la forma en 

que pueden hacer uso o gozar de los miSIOClS. Los efectos de la Ley 

han sido positivos en cuanto al fomento de la agroindustria avícola 

se refiere. 

El período de vigencia de los beneficios de la Ley para los 

avicultores e industriales avícolas se fij6 en cinco años, al fi

nal de los cuales se otorgarían exclusivamente a favor de las Coa 

perativas de Avicultores, con el prop6sito de fomentar este tipo -

de asociaclones, pero la vigencia del Decreto ha venido prorrogán

dose, salvo algunas IOCldificaciones. 

5. Ley de Fomento Agropecuario 

El campo de aplicaci6n de la Ley de Fomento Agronecuario com 

prende las actividades laborales propias de la agricultura, avi-

cultura, apicultura, horticultura y, en general todas aquellas que 
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directamente están vinculadas con las expresadas anteriormente o 

que tienen relación con las mismas. 

Se consideran comprendidas para efectos del párrafo anterior, 

la industrialización, tal corro. procesamiento o industrialización 

de alimentos para consurro humano o animal, abonos. tratamiento de 

vegetales, animales, productos, subproductos y derechos de los mis 

mos; tratamiento de suelos, sistemas de avenanúento y riego. 

Esta Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de la agri

cultura y la industrialización de sus productos; la formación de 

entidades agrícolas que se :ftmc1.a:rrJo...nte en los principios del coope 

rativismo, y, la manipulaci6n técnica, racional aprovechamiento -

de los productos vegetales y animales. 

Hasta Diciembre de 1985 hay un total de 40 sociedades coope

rativas inscritas en la dirección ~a1 de Economía Agropecuaria, 

institución responsable de llevar este registro y su calificación. 

6. Ley de Fomento de ~ortaciones 

La economía salvadoreña ha estado basada fundamentalmente en 

unos pocos productos que se consideran como los tradicionales de -
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exportac~ón, los cuales en el mercado externo están sujetos a las 

fluctuaciones de los precios corno de demanda, ocasionando dificulta 

des en la obtenc~ón de ~V1sas que son necesarias para la adquis~

ción de bienes que no prOduClnDS, por 10 tanto, era necesario irrr

pulsar la exportación de otros productos que presenten menos dLf1-

cultades para su colocación 

Con estos antecedentes es que se di6 la Ley de Fomento de Ex

portaciones que incluye las exportaciones de productos industriales, 

manufacturados, semimanufacturados, agroindustria1es, artesanales, 

y los agropecuarios no tradicionales, a mercados fuera del Mercado 

Común Centroamericano (MERCCMUN) , con otorgaIJÚento de incentivos -

y establecimiento de mecanismos especiales Esta Ley con sus refo~ 

mas entr6 en vigencia mediante el Decreto N2 315, publicado en el 

Diario oficial No. 55, Torro 290 de fecha 21 de l1arzo de 1986 

7 Ley General de Asociaclones Cooperativas 

(o N2 339 DO 86, Tomo 291 d~l 14/Mayo /86.l 

La Ley General de Asociaciones Cooperativas regula la acti~ 

dad de diferentes tipos de asociaciones cooperativas, entre ellas 

se encuentran las cooperativas de producci6n, que son aquellas que 
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se integran con productores individuales que se asocian para pro

ducir, transforIll9.r o vender en común sus productos. 

Los beneficios que otorga la Ley, están referidos a exenci6n 

de impuestos de papel sellado, timbres y dereChos de registro para 

los documentos otorgados en favor de terceros o por éstos en favor 

de aquellas, en el caso de que las asociaciones cooperativas deban 

pagarlo, incluye además la exenci6n de todo tipo de impuesto fiscal 

o mmicipa1 en la importaci6n de maquinaria, equipo, herramientas, 

fertilizantes, insecticidas, etc., que se utilicen para contribuir 

al desarrollo directo de la agricultura, la ganadería o la indus-

tria, siempre que no se produzca ni manufacturen en el país. 

Analizando las leyes mencionadas se puede concluir que: 

- En ténrdnos generales las leyes otorgan beneficios similares, 

tales como la exención de impuestos a la importaci6n de maqui

naria y equipo, materias primas e insUlIK)s utilizados exclusiva 

mente para el proceso de transfonnaci6n industrial. 

- Amparadas al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 

están las grandes empresas surgidas en los úl t:im:>s años. 

- La Ley de Fomento Industrial en alguna medida a beneficiado la 

agroindustria dado que dentro de sus objetivos se encuentra el 



de la conservación de productos agrícolas, forestales, ganade 

ros, pesqueros, avícolas y apícolas, o al procesamiento de -

esos miSIIDS productos) integrándose de esta manera el sector 

agropecuario con el industrial. 

- La Ley de Forrento Avícola ha propiciado la integracián verti

cal de esta agroindustria. 

- La Ley de Fomento Agropecuario está orientada a beneficiar ex 

clusivamente a las sociedades cooperativas, pero debido al sur 

gimiento de la Ley de Asociaciones Cooperativas la pr:imera ha 

sido prácticamente sustituida. 

H COMERCIALIZ..A.CION DE PRODUcroS AGROlliDUSTRIALES 

Para que tm. proyecto agroindustrial sea viable exige que las 

actividades básicas componentes del proyecto -adquisicián, elabora 

ción y comercializacián- tengan tm.a base sólida. Sin embargo, en el 

análisis de proyectos agrícolas y agroindustriales ha habido tradi

cionalmente tm.a tendencia favorable a la producción y los mercados 

se consideraron como algo secmdario 

El factor comercialización es fundamental para el análisis -

de proyectos. debido a que ofrece :infonnacián del mercado, necesa-
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ria para evaluar la viabilidad de un proyecto. 

Corro se indicó en otros apartados, existe una amplia gama. de 

productos agroindustriales cuyas materias primas poseen caracteris 

ticas s:i.rni.lares -estacionalidad, naturaleza perecedera y variabili 

dad- y que con frecuencia se catalogan como productos de primera -

necesidad. Por consiguiente, la comercialización de los productos 

agroindustriales diferirá de la de los bienes no agroindustriales, 

y a'lID. dentro de los misrros se emplean diferentes fonnas de comer-

cialización, lo que no permite un análisis generalizado de las a-

groindustrias. Por lo tanto, se hará mención de las fonnas de mer

cadeo de 'lID. grupo seleccionado de productos. 

1 Comercialización de productos lJLadicionales de exportación 

El café, el algodón y el Azúcar constituyen los rUbros de imp0E 

tancia económica del país, crean fuentes de trabajo, generan divi

sas, permiten al Estado percibir ingresos en concepto de impuestos. 

A partir de 1979 la Junta Revolucionaria de Gobierno nacionalizó -

la comercialización de los rubros de café y azúcar, dej ando la co

mercialización del algodón y subproductos al sector privado, repre 

sentado por la Cooperat~ va Algodonera Lclta. 

- ---------_._- -
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Las exportaci0l1es de café y azúcar están reguladas por la -

Organizaci6n Internacional del Café (Ore) y la Organizaci6n Inter 

nacional del Azúcar (OTA) respectivamente. Estas organizaciones -

determinan los volt.:n:nenes que se destinan al mercado y su distribu 

ci6n se efectúa entre los países ~ernbros exportadores con dereCho 

a cuota básica, para evitar fluctuaciones excesivas en los niveles 

mundiales de suministros, existencias y precios. Estas cuotas pue 

den ser nndificadas si las condiciones del mercado lo requieren 

Corro se mencion6 anterionnente, el algod6n se destaca COIDJ 

producto tradicional de exportaci6n, ocupando tm segundo lugar, -

pero debido a la situaci6n socio política principalmente, se redu 

jo sustancialmente la superficie sembrada en los últirros años, -

con los consiguientes efectos hacia la baja en la producción y las 

exportaciones. 

La comercialización del algodón y los subproductos está a 

cargo,corro ha sido diCho de la Cooperativa Algodonera, tanto inter 

na como externamente, existiendo por lo tanto tm m:mopolio en la 

comercializaci6n. Tarribién es la cooperativa la responsable de con 

ceder las respectivas licencias a los agricultores para sus si~ 

bras; rnanej a así, podría decirse, el ciento por ciento de la agro-

industria algodonera. 
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2. Comercialización de productos no tradicionales de exportacion 

La comercialización del ganado vaCtmO en pie se realiza en las 

explotaciones ganaderas y en plazas o tiangues de la mayor parte -

de municipios del país. Estos centros de compra-venta de ganado son 

más que todo tradiclOll.ales que en muchos casos no corresponden a la 

distribución geográfica de las zonas ganaderas ni a una ubicación -

estratégica en lo 'que se refiere al transporte. 

En cuanto a la carne bovina, si el destino es para COnsUlTO inter 

no, el destace se realiza en los rastros municipales, en muchos ca 

sos allí mismo es comercializada o es llevada a los mercados y su

permercados para ser vendida al consumidor Los únicos subproduc 

tos que se aprovechan son el cuero y las vis ceras , en cambio, el -

destace se realiza en el matadero privado cuando el destino es para 

exportación Existen a la fecha una sola empresa,Mataderos de El 

Salvador, que comercializa la producción exportable y utiliza técn! 

cas IIDdernas tanto en corte de canal COIID en el de carne deshuesada 

asi como se obtiene para consumo interno productos tales corno hari 

na de sangre, carne y hueso, a los cuales en los rastros municipa

les no se les da aprovechamiento tecnificado, se observa que esta 

empresa aproveCha todo el potencial económico de la res. 



La falta de vias de comunicación, sobre todo en la zona nor

te, obstaculiza la comercialización de la leche y obliga a los pro 

ductores a trffilBformar en subproductos elaborados y conservaci6n 

en fonm. rústica, que bajan natura1mente el rendimiento de trans

formación. 

Adiclonalmente cabe mencionar que la agroindustria ganadera 

afronta actualmente 1.ma crisis seria, que la imposibilita para s~ 

plir la demanda in.terna, dando corro resultado que en los últllIDs 

años se haya recurrido a las importaciones para suplir la demanda 

y a disminuir las exportaciones de carne 

Las importaciones de productos lácteos que para el año 1984 

tuvieron más relevancia son las de leche en polvo, que para ese -

año alcanzaron JQ total de 3,733,277 kilogramos y los de queso -

con un total de 368,126 kilogramos con los consiguientes efectos 

negativos en la balanza comercial. 

En lo relacionado con los cultivos de frutas y hortalizas,

estos son mantenidos por pequeños productores para suplir parte -

del mercado interno, dado que el mayor porcentaj e de la demanda -

se suple con importaciones, ocasionando efectos colaterales en la 

balanza comercial y la consiguiente fuga de divisas que podrían -
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ser utilizadas en la adquisici6n de bienes que el país no produce. 

En el período de cosecha, los productores tiene pérdidas COlID 

consecuencia de la saturaci6n del mercado de productos frescos, los 

cuales son fácilmente perecederos, además no existen las condicio-

nes adecuada para su preservación. A esto cabría agregar el mal 

manejo de los productos por parte de bs productores. 

En lo relacionado con la miel de abeja, el mercado :interno tra 

diciona1mente ha sido abastecido por pequeños productores, quienes 

tienen sus apiarios sin n:inguna tecnificaci6n, significando esto -

una baja en la productividad. 

En el caso de la exportaci6n, participan 'lID. número reducido 

de firmas comerciales -APE, S.A. Apicultores de El Salvador- -lASA

ILY Y Cía- quienes se abastecen a través de intermediarios o de -

sus propios apiarios, originando en este segundo caso 'lID.a interven 

ción vertical. 

Según cifras de la Direcci6n General de Economía Agropecuaria 

las exportaciones ~ han :incrementado en los últirros años, de tal -

forma que para el período 1980/84 se exportaron 13,067,466 kilogra 

lIDS de miel de abej a y 106,733 kilograrros de cera, con 'lID. valor

de 23,723,356.00 colones y 548,833.00 colones respectivamente. 
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En promedio, un noventa por ciento de la producci6n se comer 

cia1iza externamente, en los nercados de Estados Unidos de América, 

Alemania Occidental, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Guatemala y Hol~ 

da. Además de la comercializaci6n de miel de abeja y cera se apro 

vechan los subproductos: polen, en la industria de cosméticos y a

limentos complementario; prop61eo. en la fabricaci6n de lacas finas, 

barnices especiales y bactericidas, y jalea real, que se utiliza en 

cosrnetología y corno alimento natural. 

Otros productos corno el ajonjolí, han tenido en los últ:i.rros 

años un comportamiento ascendente de su producción, no obstante una 

demanda interna poco significativa compuesta principalmente por p§:. 

naderías. confiterías, etc. En la comercialización externa participa 

un número reducido de empresas que realizan actividades especiales 

de limpieza y exportan a los Estados Unldos de América y Europa co

IDJ especia -GOLTREE LIEBES, H de Sola e Hij os, Prieto, S.A - que -

realizan el acopio del producto directamente de los productores o 

comerciantes mayoristas. Estos miSIIDS canales de comercialización 

son utilizados para ab.::stecer el mercado interno. 

En cuanto a la comercialización interna del bálsamo de El Sal 

vador, está influenciada por la dernanda de los exportadores, quie

nes establecen precios de tal manera que el productor cubra sus --



costos y lID pequeño margen de beneficio que asegure la continuidad 

de la oferta, reservándose para sí los márgenes apreciables de u

tilidad generados por las a'Portaciones. 
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Existe también lID grupo de firmas corno~ciales que controlan 

el mercado - FREUND INTERNACIONAL, Miguel E. Figueroa, José Raúl Ri 

vera, S.A. de e V. entre otros- y que acaparan la producci6n, en-

viándola a los países importadores corno son los Estados Unidos de 

América, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido principalmente 

Las variaciones de los volumenes de producci6n estimados no -

obedecen a las elasticidades en la oferta local sino más bien a las 

especulaciones de los exportadores tradicionales. 

Para el caso de la avicultura, la producci6n de carne de pollo 

y huevos está distribuida entre grandes y pequeñas empresas, de lID 

do que el mercado interno está cubierto en lID 75% por empresas gran 

des y el 25% restante corLesponde a productores en pequeño 17/ 

Las granj as comerciales se encuentran localizadas en la zona 

central, principalmente en los Departamento de La Libertad y San Sal 

vador. En 1985 se encontraba concentrada en esta regi6n el 63% de 

las granj as . 

l7/JlIDta de Fomento Avícola. 



115 

Por otra parte, el número de granj as comerciales se ha incre

mentado en los últllIDs años de 192 granjas existentes en 1980 a --

464 en 1985, 18/ experimentándose tm aumento del 141.7% en el pe

ríodo, dando carrD resultado nodificaciones en la composici6n de la 

oferta de estos productos. 

En el período de análisis se observa la tendencia al incre

mento de la producción tanto de huevos corno de carne de pollo (ver 

Cuadro N~ 17). 

Este cuadro refleja que la avicultura está orientada a la -

producci6n de carne, sustituta de la carne bov~a, pues esta última 

ha experimentado variaciones considerables en el precio en los úl

timos años corno efecto de la disminuci6n en el hato ganadero na-

cional.(ver anexo No. 4) 

En la comercializaci6n tanto de huevos corno de carne de pollo 

intervienen distintos canales, pudiendo darse la distribuci6n al -

detallista por parte de las empresas productoras, como a través de 

mayoristas y de aquí al consumidor final. 



CUADRO No. 17 

EL SALVAroR PRODUCCION DE AVES, HUEVOS Y CARNE DE POLLO, AAOS 1980 y 1985. 

AAOS AVES HUEVOS i~ CARNE DE POLLO .;'( 
(miles) (miles de cientos) (rolles de libras) 

1980 5,064 4 5,801. 8 34,189 2 

1985 5,992 7 6,568 6 46,208 1 

* Producci6n Real Producción efectiva ~ pérdida 
FUENTE. EN"CUESTA AVIOOU 1980, 1985, Direcci6n General de EconoTIÚa Agropecua

ria, Ministerio de Agricultora y Ganaderia. 



CAPITillD 111 

PERSPECTIVAS DE IA AGROJNDUSTRIA EN EL SALV.AlX)R 

A. Identificaci6n de Agroindustrias con mayor Factibllldad e Impor 

tancia Estratégica 

1. Para Sustituir Importaciones 

En el IIDdelo de desarrollo que ha caracterizado a la economía 

salvadoreña ha predaninado Ul1a alta especialización en la producci6n 

primaria de exportaci6n, descuidando la producci6n para consumo in

temo, aun cuando en el país existe una demanda efectiva considera 

ble para productos agroindustriales, que se visualiza por las gran 

des importaciones de estos productos aun cuando hay posibilidad de 

elaborarlos y procesarlos internamente. 

Resulta parad6gico encontrar en los supennercados artículos 

enlatados provenientes del exterior y que bien podrían producirse 

en el país. 

El documento "Diagn6stico del Sector Agroindustrial en El Sal 

vador" 1978 y 1982, elaborado por el Mrrnisterio de Planificación, 

presenta cifras estadísticas sobre importaciones y exportaciones -
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agroindustria1es para los años 1978 y 1982, los cuales se presentan 

en los anexos Nos. 5 y 6 

Los principales productos que conforman la tendencia global 

de las importaciones se presentan en el anexo No. 7 ,creyéndose 

oportuno orientar la producción hacia los productos identificados, 

a fin de sustituir importaciones, de tal fonna que el país sea me

nos dependiente de mercados externos, al tiempo que se liberan di 

visas para la introducci6n de materias primas y otros productos pa 

ra los cuales no existe posibilidad de producción nacional. 

2. Para incrementar y diversificar exportaciones 

Existe en el país illla amplia gama de productos que son d~ 

dados en el mercado internacional y que internamente tienen poca 

o ni.ngtma demanda, pero que son suceptib1es de ser transformados, 

tanto desde el pillltO de vista del medio ambiente nacional corno -

desde el económico. 

El Ministerio de Planificación ha identificado especies botá 

nicas que cumplen los requisitos mencionados anterionnente, pudién 

dose señalar las que a continuación se detallan: 



- Especias. 

Las especias con mejores posibilidades y para los cuales se -

tienen las condiciones eco16gicas y econ6rnicamente rentables son: 

p:irn:i..enta gorda, chile picante, hoja de menta y de hierbabuena, -

cúrcuma. y jengibre. En lo concerniente a estas especias, a partir 

de 1966 se iniciaron muestreos en cuanto a la calidad de estos ru 

bros y su aceptaci6n en el mercado internacional, obteniéndose re 

sultados satisfactorios. 

- Aceites esenciales: 
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Dentro de los aceites esencla1es investigados se encuentran 

los siguientes. zacatel:im:5n, citronela, vetiver, patchouli, palma 

rosa, eucaliptus globulus, eucaliptus citroodora, jengibre, canela, 

geranio, p:irn:i..enta gorda, orégano, menta y hierbabuena Sobre ellos 

se han realizado investigaciones de laboratorio para la obtención 

de aceites esenciales, habiéndose cumplido con las especificacio

nes de importadores de Estados Unidos de América, de los cuales -

se recibieron ofertas de compra, pero debido a la ausencia de pr~ 

yectos agroindustria1es de esta naturaleza, la desconfianza de los 

inversionistas de que no se les proporcione la materia prima nece

saria y de los productores de ella que carece de precios de susten 



taci6n, no ha sido posible materializar este proyecto. 

- Oleoresinas' 

Dentro de las oleoresinas se obtuvieron resultados positivos 

con los productos siguientes . jengibre, pimienta gorda, chile pi

cante, cúrcuma, orégano, chile dulce, cebolla y ajo. 

- BálséllIDs 

Se investig6 con buenos resultados Bálsamo de El Salvador, 

liquidámbar y el sándalo americano. 

- Colorantes. 

En el caso de los colorantes para textiles se identific6 como 

el IP-qS importante el añil; para alimentos el achiote y la cúrCurn:l.; 

colorm!tes bio16gicos y para cosmetología, el añil y el resedo. Es 

importante destacar que las condiciones de suelo para los productos 

colorantes no son de grandes exigencias, dado que se adaptan a sue 

los marginales que no son competitivos con otros cultivos conoci-

dos. 
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- Plantas medicinales. 

Han dado corro resultado de las investigaciones los productos si 

guientes: carao sin hueso para el mercado interno y la chula y el 

amati110 para los mercados exte:rnos. 

- Fibras 

Dentro de las fibras industriales se encuentra el ramio, que pue 

de ser utilizado en forma integral, las hojas para alimentaci6n del 

ganado y el tallo para obtener fibras industriales. La variedad a

propiada no existe aún en el país, pero existe la posibilidad de -

traerla desde Florida para su propagacl6n. 

Entre los cultivos qUl' presentan condiciones para procesar en -

forma artesanal se ti '=!len el minibre y el izote, presentando grandes 

ventajas dado que pueden ubicarse en áreas degradadas por lo cual 

no competirían con los cultivos que tradicionalmente se han reali

zado en el país. 

- Sustancias Tánicas o Taninos' 

Existen en el país esptcies botánicas que pueden utilizarse corno 

materia prima para la obtenci6n de los taninos, entre ellos el rnan-
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gle, carh'5n, nacascol, roble, ensino y nance, Estas sustancias que 

se obtienen de los cultivos mencionados pueden ser utilizados con 

dos fines qufmicos y para curtiembres. 

B. Sector Reformado 

Se entenderá por Refonna Agraria, según la Ley Básica de la 

misma, 19/ a la transformaci6n de la estructura del país, y la -

incorporación de su poblaci6n rural al desarrollo económico, social 

y político de la naci6n, mediante la sustitución del sistema lati-

ftmdista, por lID. sistema. justo de propiedad. tenencia, explotaci6n 

de la tierra, basada en la e'luitativa distribución de la misma, la 

adecuada organización de: crédito y la asistencia integral para los 

productores del ~arnpo, a fin de que la tierra constituya para el 

honibre que la trabaj a, base de su estabilidad económica ftmdarnento 

de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dig

nidad. 

a. Superficie afectada y su potencial agropecuario 

La. Reforma Agraria cobra vida con la promulgaci6n del Decreto N~ 

153 del 6 de marzo de 1980, que contiene la Ley Básica de la Refor-

19/ Decreto 153, Diario Oficial No. 46. Torno 266 del 5 de marzo de 
- 1980. 
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roa Agraria y Decreto N~ 154 que autoriza la interv mci6n de las pro 
- -

piedades rústicas, de aquellos terratenier.tes poseedores de más de 

500 hectáreas, y el Decreto 207 que afect6 las propiedades con voca 

ci6n agrícola en favo~ de sus cultivadores directos, adicionalmente, 

el Decreto 842 que incorpor6 al proceso todas la propiedades adqui

ridas ?or el Instituto Salvadoreño de ~ansforrnaci6n ~raria (ISTA) 

con anterioridad a 1980, a las cuales dieron tratamiento similar al 

de las propiedades de la primera etapa de la Reforma Agraria. 

Según la V Evaluación del Proceso de la Refol1na Agraria rea

lizado por PERA-MAG, la aplicación de los decretos citados ha dete~ 

minado un área de ejecuci6n de 368,276 hectáreas. (Ver CUc-'drG ho 

19 ) 

En cuanto al potencial agropecuario de las tierras afectadas 

a partir de 1980, se c~ideran de excelerlte calidad y de los mej~ 

res suelos del país. Lo contrario sucede con las tierras incorpora 

das rnedia"'1te el Decreto 842, que son áreas pedregosas y de fuertes 

pendientes, salvo aquellas tierras erl donde se han implantado dis

tritos de riego coxo Zapo titán y Atiocoyo 



CUADRO No .19 

El SALVADOR' AREA EN QUE SE DESARROLLA El PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA 

(Hectéreas) 

REGIONES D E e R E T O S T o T A l 

154 842 207 

59,684 8,035 29,751 97,471 

11 54,388 21,634 24,489 100,511 

111 35,680 4,942 11,494 52,116 

IV 64,417 22,290 31 ,471 118,178 

T O T A L 214,170 56,901 97,205 368,276 

FUENTE V Eva 1 uac i ón de 1 Proceso de la Reforma Ag ra r la, PERA,MAG, pag. 2 
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b. Situaci6n actual de la agroindustria en el sector refonnado 

En el CUadro N~ 20 que contiene las superficies de producción 

del año agrícola 1984/85, por las cooperativas de la primera etapa 

de la Refonna Agraria, se destaca que las mayores áreas de super-

ficie están dedicadas al cultivo de productos tradicionales de ex

portaci6n y a granos básicos, lo cual demuestra la escasa diversi

ficaci6n productiva, sin erribargo, se considera que las tierras ti~ 

nen la riqueza necesaria para desarrollar en fonna integral la a-

groindustria y particularmente la no tradicional, para lo cual es 

necesario implementar los mecanismos de coordinaci6n adecuados a 

fin de obtener los resultados deseados Los recursos existentes 

a la fecha en las áreas de la Refoma Agraria no están siendo utili 

zados en fonna óptima. Esto se observa en el período 1984/85, en el 

cual existían 15,977 hectáreas de suelo factible para ser usado en 

la agricultura, y no lo fueron, argumentándose la situación de vi~ 

lencia y restricciones de crédito. 

En algunas cooperativas comprendidas en la primera etapa de 

la Refoma Agraria ha habido lID cierto grado de :industrialización, 

pr:im::>rdia1mente del coco. Al respecto, para el período 1984/85, se 

obtuvo tma producci6n de 16,743 quintales de copra de coco, 6,058 -

quintales de aceite, 308 quintales de harina; 8.481 quintales de --
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CUADRO No v 2Q 

EL SALVADOR: AREAS y PRODUCCIONES POR RUBROS DE LAS COOPERATIVAS DE 

DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA, 1984/85. 

R U B R O 
Café Mto o (oro) 
Caña Plantfa 
Caña Mto o (ton.) 
Ca ña P la ntfa 
Algodón (rama) 
Maíz 
Ma i ci 110 
Arroz 
Fri jol 
Ma fz sem I J 1 a 
Marz forraje (ton) 
Sorgo forraj e (ton) 
Melón (unid.) 
Sa n d f a ( u n Id. ) 
Harta 1 izas 
Okra 
Yuca 
AjonjolT 
Cacahuete 
Gandúl 
Cacao 
Ta baca 
Musáceas (unl d.) 
Cítricos 
Ma ra ñón 
Otros frutales (unid.) 
Henequén 
Kenaf 
Coco (unid.) 
Ca rdamomo 
Bá I sama 
Achiote 
Pacaya (unl d.) 
Otros 
pa stas natura les 

Pastos cultivados 

A R E A (ha .) 
19,616 

66 
14,637 
1 ,273 

13,499 
4,198 
1 ,361 
2,857 

510 
466 

43 
347 
799 
544 
54 

227 
62 

1 ,116 
5 
2 

112 
1 

927 
390 

1 ,024 
76 

2,892 
262 

3,327 
486 

1 ,715 
10 

8 
3 

40,208 
8,449 

PRODUCCION (QQso) 
501 ,334 

1 ,234,998 

691,473 
277,383 

31 ,651 
223,765 

9,656 
33,339 

2,950 
20,051 

3,341,112 
833,238 
13,589 
44,837 
15,555 
5,509 

59 
150 

2,153 
47 

47,649,438 
4,172,315 

8,019 
275,003 
42,054 
8,608 

9,842,833 
927 
102 
182 

90~OOO 
1/ 

126 

Jj Incluye hule, mimbre y rosal, cuyas pro~cciones no son significativas 

FUENTE: V Evaluación del Proceso de la Reforma Agraria 
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coco rayado y 2,354 quintales de hollejo de coco. Cabe destacar taro 

bién, que para algunos cultivos se ha ido incrementando el afea s~ 

brada en el período en que ba fungido la Reforma .Agraria, pudiendo 

observarse lo anterior en el Cuadro N.2 21 

En cuanto a la superficie sembrada por los beneficiarios del 

Decreto 207, ésta no ha experimentado diversificación de cultivos, 

dedicándose al cultivo de granos básicos, de tal forma que de --

96,029 bectáreas cultivadas en el período 1983/84, el 92 2% estaba 

cultivada con granos básicos y el 7.8% restantes con cultivos como 

café, caña, aj onj olí y frutales. 

Por otra parte, en la V Evaluación se detenninó que en las coa 

perativas de la primera etapa de la Reforma Agraria existía al fi-

na1 de 198Q, una población ganadera de 59,499 cabezas, de las cua-

les el 45% del hato era de aptitud leChera y el 55% restante corre~ 

pondía tanto a la ganadería de doble propósito como de la producción 

de carne. Sin errbargo, en base a la capacidad de sustentación de -

los pastizales que cuenta con un área total de 48,653 hectáreas, -

se denota la sUbutilización del área, pues de acuerdo a la relación 

carga-animal se tiene 0.97 u.a/ba/año, y los estudios demuestran -

que es factible sostener una relación animal-suelo de 3 5 u a/ba/

año; siendo entonces necesario mejorar las prácticas actuales de -



CUADRO No o 21 

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE ALGUNOS PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIALES, EN FORMA COLECTIVA, EN LAS COOPERATIVAS 

DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA, DURANTE EL PE

R IODO 1980/81 - 1984/85 n (EN HECTAREAS) 
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PRODUCTOS 1980/81 1981/82 T 982/83 1983/84 1984/85 

Ajonjolí 989 183 56 975 1 ,116 

Henequén 3,027 3,027 2,865 2,867 2,892 

Coco 3,104 3,104 3,351 2,773 3,327 

Sandfa 381 433 624 516 544 

Me16n 270 187 255 441 799 

Ma rañ6n 1 ,750 1,704 1,494 1,494 1,024 

Musácea s 410 444 544 833 927 

Cítricos n.d 519 467 441 390 

Okra n.d 167 213 239 227 

Otros 342 233 323 1 , 111 2,797 

FUENTE V Evaluación del Proceso de la Reforma Agraria, PERA-MAG, pa g .18. 



manejo de los pastizales. 

Además de la ganadería bovina, que constituye la principal 

actividad pecuaria del sector reformado, existen otras activida

des importantes corno san la avicultura, apicultura y piscicultura. 

En la avicultura sobresale la cooperativa "Asociación Coo

perativa de la Reforma Agraria, El Tránsito de R.L." quien mane

ja el 87% de la producción de aves. 

En cuanto a la apicultura, para 1984 existían 6,814 cajas de 

colmenas, con tma producción de miel de 110 mil kilograrros. 

Además, en 61 hectáreas de estanques piscícolas, había tma 

utilización parcial puesto que la producción de pescado se reali

zó en 33 hectáreas tmicarnente y alcanz6 tma producción de 16 6 -

mil kilograrros, con tm rendimiento de 503 kilogranos Iha. laño 
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De acuerdo a la V Evaluación el mayor obstáculo al desarrollo 

de la actividad piscícola lo constituye la comercialización, dado -

que no se ha identificado los mecanislIDs que pennitan realizar -

transacciones comerciales aceptables para explotar al rrÉxirnO la 

capacidad instalada para la producci6n de pescado. 
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Tomando COlID ptm.to de partida la situaci6n actual de la Refor 

ma Agraria es oporttmo manifestar que tm. apoyo a la agro:industria 1 

considerada en fonna integral, constituye tm. medio primordial a e

fecto de lograr los objetivos planteados en los aspectos sociales, 

económicos, políticos e institucionales, desempeñando un rol impor

tante el Consejo Asesor de la Refonna Agraria (CARA), que es quien 

tiene la facultad de realizar las políticas y estrategias que faci 

liten el desarrollo de este proceso. 

Para lograr lo anterior podría identificarse proyectos agroin 

dustria1es integrales en las cooperativas, y no s610 en ellas sino 

tarribién en aquéllas áreas comprendidas en el Decreto 207, a fin de 

lograr tm.a diversificaci6n productiva encaminada a proveer de mate 

rias primas a las industrias que se instalen, con los efectos con

siguientes en la generaci6n de valor agregado, empleo, sustituci6n 

de importaciones, evitando la emigraci6n de la pob1aci6n rural a -

las ciudades, y en general se estará logrando un mayor grado de d~ 

sarro1lo económico del país. 

C. Nuevos Mercados a través de la Iniciativa de la Cuenca del -

Caribe 

La difícil situaci6n de los precios de intercambio y asignaci6n 
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de cuotas a la que se enfrentan los productos de exportación de El 

Salvador -café,algodón y azúcar-, obliga a la necesidad de seguir 

buscando productos alternativos para incrementar la captación de -

:ingresos. Por otra parte, es de vital importancia considerar tam

bién, que la situaci6n de guerra interna no ha pennitido incremen

tar la inversi6n privada nacional y extranjera, por consiguiente -

tampoco ha podido detener la fuga de capitales 

La inestabilidad política de la región centroamericana es un 

obstáculo a las posibilidades de reactivacián de comercio inte:rregio 

nal (.MeCA), el cual cada vez se vuelve más complejo, debido a que -

la agudizaci6n de la crisis, las dificultades surgidas imposibili-

tan cualquier esfuerzo encaminado a solventar la cris1s centroameri 

cana desde una visi6n regional, por cuanto cada uno de los países 

se ve en la apremiante necesidad de dictar medidas correctivas de 

acuerdo a sus propios problemas, tanto de orden proteccim1ista corno 

f1scales. Otro de los obstáculos a que se enfrenta dicha reactiva-

ci6n es la escasez de divisas a nivel regiamal, provocando prob1e-

ma.s de insolvencia entre los países miembros; y obstaculizándose así 

toda perspectiva de por 10 menos reactivar tEI1 el corto plazo el c~ 

rnercio inte:rregiona1 

Visto que la reactivación del Mercado Común ~ntroamericano no ha -
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influido significativamente en la economía del país, se evalúan -

las perspectivas de incrementar las exportaciones hacia países d~ 

sarrollados, y especificamente hacia los Estados Unidos de Améri

ca, mediante la utilización de las ventajas que ofrece la Inicia

tiva de la Cuenca del Caribe, cuyas perspectivas impulsa hacia la 

teoria de las ventajas comparativas> aprovechando el mayor recurso 

productivo con que cuenta el pais corro es la mano de obra, y orieg 

tar las nuevas exportaciones hacia los productos agropecuarios no 

tradicionales y/o productos agroindustriales derivados de estos, 

COlIO jugos, extractos, vinos, etc. 

La agroindustria encuentra posibilidades de penetración en 

el mercado de los Estados Unidos de América gracias a disposlcio

nes de la Ley para fomentar la recuperaci6n econ6mica y facilitar 

la eh~ansi6n de oportunidades económicas en la regi6n de la Cuenca 

del Caribe, ley que fue aprobada por el Congreso Norteamericano 

el 28 de julio de 1983, y sancionada el 5 de Agosto de ese misrro 

año . La misrra contiene medidas arancelarias y de comercio desti

nadas a prorrover la revi talizaci6n económica y expandir las opo~ 

tunidades del sector privado en la regi6n de la Cuenca del Caribe, 

e incluye 28 paises en desarrollo del Caribe y América Central. 



El trato libre de derechos se aplica a los artículos elegi

bIes que sean cultivados, producidos o m:mufactlirados en un país 

beneficiario y que cumplan can las siguientes reglas 20/ 

- El artículo debe ser importado directamente a los Estados u

nidos de América 

- Al menos el treinta y cinco por ciento del costo o valor del 

artículo debe añadirse en uno o más de los países beneficia-

rios (Los camp0l1entes hechos en Estados Unidos de América, 

pueden comprender quince por ciento de los treinta y cinco 

puntos porcentuales, dejando veinte por ciento del valor para 

que sea agregado en los países beneficiarios. 

- Los productos con componentes extranjeros deben ser transfor 

mados sus ttmciahnente en artículos de comercio nuevos y dile 

rentes. 
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Cabe señalar que la exenci6n de derechos arancelarios prevista en 

la citada Ley no se aplica a los siguientes artículos' 

-Artículos textiles y de confección suj etos a acuerdos sobre --

textiles. 

-Calzado, bolsos, artículos de viaje, artículos planos, guantes -

20/ Ley para fomentar la recuperación económica y facilitar la exp~ 
-- si6n de oportunidades económicas en la regi6n de la Cuenca del 

Caribe. 
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de trabajo, y prendas de vestir de cuero diseñadas antes de la 

aplicación de la Ley. 

-Atún, preparado o conservado de cualquier manera en envases 

herméticamente cerrados, o 

-Petr6leo o productos derivados de petr6leo. 

-Relojes de bolsillo, de pulsera y similares, y piezas de éstos 

relojes (incluidas cajas y pulseras), de cualquier tipo inclui 

dos, 61tre otros, los mecánicos, digitales de cuarzo o aná10-

gos de cuarzo, si diChos relOJes contienen algún material pro

ducido en algún país con respecto al cual se ap1iguen las tari 

fas de dereChos arancelarios de TSUS. 

Debe hacerse notar que alrededor del oChenta y siete por cien 

to de las exportaciones actuales de los países hacia los Estados -

Unidos de América, ya ingresaban baj o el amparo del Sis terna Gener~ 

1izado de Preferencias (SGP), por ello se pretende que las nuevas 

concesiones alentarán fundamentalmente la inversión nueva. 

El Sistema Generalizado de Preferencias permite entrada libre 

de impuestos a más de tres mil productos seleccionados de países -

en desarrollo, los cuales autoriza anualmente el Presidente de a-

quel país. 
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Por lo menos un treinta y cinco por ciento del valor exporta 

do del producto debe originarse en el país en desarrollo. Ciertas 

limitaciones son impuestas en el valor exportado al amparo del -

SGP por cada país para cada grupo de productos, en el caso centro a 

rnericano, del total de las eh~ortaciones amparadas al SGP, la mayo 

ría son productos agrícolas. 

El SGP no se aplicará mas a los países de la Cuenca del Ca

ribe una vez la Ley de Iniciativa a la Cuenca del Caribe sea pue~ 

ta en funcionamiento. Las reglas de orlgen dentro de CBl son más 

flexibles que las del SGP dado que permitirán que hasta un quince 

por ciento del treinta y cinco por ciento requerido del valor del 

producto sea originario de los Estados unidos de América y sus po

sesiones, incluyendo Puerto Rico. Esta variaci6n podría beneficiar 

operaciones de ensarrblaj e en las cuales es difícil obtener un valor 

agregado de un treinta y cinco por ciento en un país en desarrollo. 

La raz6n por la cual s6lo un pequeño número de productos de 

los que ya se exportan califican para beneficiarios del CBl, es que 

la mayoría ya están libres de impuestos, como es el caso de los pro 

ductos tradicionales de exportacián, específicamente el café, el -

cual no paga impuestos y el caso del azúcar, además muchas frutas 
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y productos vegetales que han estado bajo el SGP y por ende no pa

gan ningún impuesto. 

En vista de lo mencionado no se espera que el crecimiento en 

las exportaciones tradicionales sea afectada por el CBI, y las no 

tradicionales de manera insignificante. 

Al dejar a 1m lado las exportaciones tradicionales, deberán 

considerarse nuevos productos manufacturados a exportar. incluyen 

do productos alinEnticios. procesados, previo conocimiento de los 

mercados extranj eros, podría tawién tenerse la oportunidad en la 

exportaci6n de carne, man .. scos, frutas y vegetales, siempre y cuan 

do el precio y la calidad sean las requeridas y que llenen las re~ 

laciones de inspecci6n. Algtmas exportaciones no tradicionales 

que actualmente entran a los Estados Unidos de América con graváme 

nes elevados, provenientes de otros países, podrían ser producidos 

por los países del área de la Cuelca del Caribe, especialmente por 

la rentabilidad extra que se obtiene al el:i.minar el impuesto, 

A medida que se logren los mercados internacionales ahora en 

perspectivas deben superarse ciertas limitaciones, tales como' pro 

blernas de calidad, volúmenes. obtenci6n confiable de materias pri.. 

mas agrícolas, carencia de métodos eficientes de producci6n, nece 
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sidad de reemplazo de maquinaria obsoleta) escasez de trabajadores 

calificados, 1irnitdciones impuestas por los sistemas de transpor

te marítimo. Otro problema que se presenta es cuando un produc 

to está siendo importado a los Estados Unidos de América en can 

tidades que se constituyan tma causa sustancial en daños o amena 

zas de daño a la industria nacional que elabora un producto fun

gible análogo al producto importado que compite directamente con 

él. 

De acuerdo a la oferta e},.'Portab1e de El Salvador (ver anexo 

N-2 8 ), que detalla doscientos veintisiete productos, únicarnen 

te cincuenta y dos están contemplados como elegibles dentro del -

SGP; pero algunos de estos productos no pagan. :impuestos en ese país, 

10 cual dá carro resultado 1m incremento de treinta y cinco produE:. 

tos que pueden exportarse con incentivos fiscales, de los cuales 

la mayoría son productos agrícolas o agroindustriales 

Por otra parte, carro se obse':va en los anexos N~ 9 Y la 

las exportaciones agrícolas y agroindustria1es amparadas al SGP y 

al CBI, para el período 1982 y 1983 el primero y para 1984 y 1985 

el segundo, los productos con mayor participaci6n son el azúcar y 

sus derivados principalroente; además, okra, ajonjolí, camarones y 



138 

melones, no obstante la baja sensible para las exportaciones de 

azúcar la cual en el año 1982 ascendi6 a la suma. de $ 43,204.578, 

Y en 1985 alcanza solamente 1m valor de $ 17,168, representando 

únicamente el 47% del total. Se denota igualmente que los otros -

productos tienen poca representatividad dentro del total de las 

exportaciones. 

Si se c~ara las exportaciones realizadas durante los -

años 1984 y 85, amparadas al CBI, con las de los años 1982 y 83, 

amparadas al SGP, se visualizan variaciones negativas en la mayo 

ría de los productos, a excepción de las exportaciones de carnero 

nes, harinas de arroz y algunas frutas y vegetales. 

Hay que cunsiderar que la CBI ofrece oportunidades comercia 

les que bien se podrían aprovechar con algún éxito, superados 

ciertos requisitos de exportaci6n, pero debido a la situaci6n 

crítica tanto eCffii6rnica, política, social y militar que actual-

mente se vive no ha sido posible superar problemas relacionados 

con la producci6n básicamente, afectando negatJ...varnente las expor 

taciones. Lo anterior tanbién trae corro consecuencia que no exis 

ta un cllina adecuado corro para atraer inversiones privadas nacio 

nales, mucho menos extranj eras. 
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CAPITULO N 

PROBLEMAS Y CAUSAS DEL CCMPORTAMIENTO DE lA AGROINDUS'IRIA 

En este capítulo se pretende establecer, en la medida de lo posi

b1e, los problemas y factores l:i.mitantes que han incidido en el -

comportamiento de la agroindustria. 

Para tal efecto se ha identificado en cada fase de la agroindus-

tria, vista en fonna. integral, el problema o problemas y las cau

sas que 10 originan. Las causas se han clasificado, atendiendo -

el orden de importancia en primarias, sectm.darias y terciarias. 

A. FASE 1 : PRODUCCION DE MATERIAS PRTI1AS 

1 Problema 

El Sector Agropecuario no responde a las exigencias 

del desarrollo econ6mico, en términos de producci6n, 

generaci6n de divisas, utilizaci6n de mano de obra, 

excedentes de capital, etc., debido básicamente a 

la ESCASA DIVERSIFICACION PRODUCTNA. 

Este desequilibrio de la oferta y demanda de produc-
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tos agropecuarios se traduce en el atmleI1to permanen 

te de los precios de los alimentos y de las importa 

ciones. 

Manifestaci6n evidente de la escasa diversificaci6n 

productiva es la dependencia econ6mi.ca del país en 

los tres productos tradicionales de exportaci6n, en 

centrándose sometida la economía a las fluctuaciones 

del mercado internacional. 

En el período de análisis se observé que la estruc

tura productiva del sector agropecuario en términos 

generales ha mantenido su composici6n tradicional. 

Es el Subsector Agrícola el que continúa siendo el más 

importante, con 1lr)ét participación de alrededor del 

68% dentro del PTB wopecuario; el subsector pe

cuario ocupa el segundo lugar con tma contribuci6n 

aproximada del 28.6%; y los subsectores pesquero y 

forestal con una participaci6n del 3.5% Y 1.6% respe~ 

tivamente. 

2 Causas 

a. Régimen de Tenencia de la Tierra 
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Una de las causas primarias de la escasa diversifica 

ci6n agropecuaria la constituye la Estructura y Régi 

roen de Tenencia de la Tierra, la cual hasta inicios 

de la presente década ha sido concentradora del recur 

so tierra, constituyéndose en 1m. elemento negativo pa 

ra la producci6n, dado que las tierras no han sido 

utilizadas eficientemente. 

b. Desorganizaci6n institucional en la planificaci6n 

de la producci6n agropecuaria. 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el respon

sable de llevar a cabo la política de producci6n, sin 

enbargo, .en los últ:inos años. se detecta tm. deterioro 

en cuanto al cumplimiento de las ftmciones que le co 

rresponden corno tal. 

Por otra parte, la política del Ministerio continúa -

orientada hacia la satisfacci6n de la producci6n para 

el m=rcado internacional y en el aspecto interno a la 

producci6n de granos básicos. 

Consecuentemente no se ha propiciado tm.a diversifica-
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ci6n productiva. 

c. Demmda insuficiente de materias primas. 

En la actividad agroindustrial se ha identificado 

tm. circulo vicioso, dentro del cual se considera -

que hay t.ma. escasa diversificaci6n productiva COIID 

consecuencia de t.ma. dem:mda insuficiente de mate--

rias primas, la cual es originada por: 

i. Pocas empresas, debido a pocos incentivos. 
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ii. Capacidad instalada ociosa que puede ser gene 

rada por: 

- La. falta de capital para inversi6n y 

- Problemas socio-políticos. 

d. Uso inadecuado de los recursos naturales. 

La. riqueza de 1m país se encuentra detenninada en -

gran medida por los recursos naturales y por la ex

p10taci6n racional que de ellos se haga. 



Actualmente se tiene en el país un deterioro pro-

gresivo de los recursos puesto de manifiesto a tra 

vés de la fuerte erosión de los suelos J escasez de 

agua que ha provocado la casi desaparición de la -

flora y fauna. 

Las causas sectmdarias se identifican así: 

i. No se tomaron las medidas necesarias tendientes 

a mantener el equilibrio natural cuyo restable

cimiento demmdará fuertes inversiones por par 

te del sector público y privado. 

ii. La reducida capacidad econ6mica y a veces empre 

saria1 de los propietarios de tierras sucepti-

b1es de diversificarse. 
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Esto vuelve ineficaces a1gt.mas ideas para insta

lar agroindustrias. 

iii. La situaci6n política. 

e. Inadecuada política crediticia. 

La. política crediticia dirigida al sector agroindus-
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trial ha sido delimitada en muchos aspectos y ha -

favorecido principalmente a los productos tradicio 

nales de exportaci6n dej ando en segtmdo lugar la -

producci6n de granos básicos. 

Las causas sectmdarias relacionadas con este acápite 

se detallan a continuaci6n: 

L El financiamiento para la agroindustria no tra 

dicional se concede en condiciones desventajo

sas; se exigen garantías fuera de la capacidad 

del inversionista; se observa la inexistencia 

de líneas de crédito para la camercializaci6n 

que le permita al agricultor negociar mejores 

precios. 
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iL Excesiva burocracia interna del Sistema. Financiero. 

iii. Préstamos atados de parte de organizaciones inter

nacionales. 

B. FASE II : TRANSFORMACION 
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l. PROBLEMAS 

La. mayoría de los problemas que más frecuentemante pa 

decen las empresas agroindustriales en la fase de trans 

fOrrrBci6n, pueden condensarse en dos categorías: 

a. JNSUFICIENTE PRODUCCION AGROJNDUSTRIAL 

b. SUBUI'ILIZACION DE IA CAPACIDAD JNSTAI.ADA 

2. CAUSAS 

Las causas pueden clasificarse COIlD de tipo pr:i.rnarias, 

secundarias y terciarias. 

Atendiendo a esta clasificaci6n las causas pr:i.rnarias 

son: 

a. La dificultad que tienen las empresas agroindustri~ 

les para adquirir la materia prima. 

Estas causas son originadas por: 

i. La producci6n agropecuaria en contracci6n o en li

gera recuperaci6n. 
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ti. La. mayor parte de los bienes agropecuarios son es 

tacionales, mientras que la demanda es constante 

durante el año j esto :implica que hay que estar en 

condiciones de recibir toda la cosecha de un año 

durante un periodo relativamente corto, transfor 

mándolo a un estado no perecedero y a1ma.cenarlo 

hasta que se necesite. 

Por otra parte, toda la producci6n agropecuaria es, 

hasta cierto punto, variable, tanto en calidad corro 

en cantidad, por estar sujeta a factores fuera de -

control, corro el régimen de las lluvias, plagas y en 

fermedades, etc., por lo cual no se está en condicio 

nes de saber con e.~ctitud la cantidad y calidad de la 

pr6xirna cosecha. 

Esto conduce a una insuficiente disposici6n de mate

rias primas en volumen, calidad, regularidad y opor

tunidad. 

AsirniSIlD las variaciones en el volumen y la calidad 

de la producci6n se traducen en fluctuaciones en el 

precio que cancela el inversionista agroindustrial -
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o, en el caso más severo, en la imposibilidad de cO!! 

seguir la materia prima. necesaria para operar la plan 

tao 

b. Disponibilidad de capital 

En Segundo lugar encontramos que la disponibilidad de 

capital incide negati varnente en la fase de transfonnaci6n. 

Esta causa se origina en' 

i. No hay vinculaci6n del crédito para el agro y la in

dustria. 

ii. Falta de agilidad en la calificaci6n de los créditos 

c. Variables Tecno16gicas 

Otra causa identificada en esta fase es la relacionada 

con las variables tecno16gicas, y a su vez éstas son ori

ginadas por' 

i. Altos costos de maquinaria, equipo y tecnología. 

ii. Escaso desarrollo de la investigaci6n tecno16gica. 
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iii. Restringida transferencia de tecnología y escasa -

presencia de tecnologías apropiadas. 

iv. Poca dotacián de asistencia téCIÚca. 

v. Insuficiente capacitacián y extensi6n al sector 

agropecuario y al :industrial. 

vi. Escasez de personal especializado en la actividad -

agroindustrial. 

d. Condiciones de infraestructura física: , 

Otra causa importante del problema lo constituye el -

hecho de que las condiciones de infraestructura exist~ 

tes son inadecuadas debido a los siguientes factores' 

i. Disponibilidad insuficiente o inadecuada distribu

cián de servicios de agua, energía eléctrica y co-

nrunicaciones. 

ii. Falta de sistemas de almacenamiento y refrigeracián 

de los productos. 

iii. Interrupciones de energía eléctrica debido a la 
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:inestabilidad política. 

c. Pocas empresas 

Consecuentemente se encuentra otra causa que es, las 

pocas empresas existentes; identificándose corm causas 

secundarias; 

L La. :inestabilidad política 

iL Pocos :inversionistas debido a la debilidad y falta 

de proyectos concretos que demuestren la viabilidad 

técnica y la factibilidad econ6mica. 

ili. Fuga de empresas. 

C. FASE 111' CCMERCIALIZACION y CONSlM) 

1. Problema 

El problema pr:incipal que presenta la agro:industria 

en la fase de la cornercializacion es la ESTRECHEZ -

DE MERCAIXl. 
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2. Causas 

Esta estrechez de mercado es originada por: 

a. Restricciones de dem:mda interna: 

i. Los patrones de consUIID de la poblaci6n origi 

nados por aspectos educacionales y la orienta 

ci6n del consumidor. 

ii. Situaci6n socio-económica y política imperante. 

iii. Falta de prorroci6n de productos elaborados. 

iv. Calidad Y precio de los productos. 

v . Poca capacidad de compra de la poblaci6n corro 

consecuencia de la estructura inadecuada del 

ingreso. 

vi. Concentraci6n de la infraestructura en las re-

giones central y occidental. 

vii. Insuficiente infraestructura de almacenamiento, 

refrigeracián, carreteras, teléfonos, agua, 

luz, etc. 
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viii. Riesgo en la lIDvi1izaci6n del producto hacia la zona 

oriental. 

b. Restricciones de demanda externa: 

i. La. Defensa de la Balanza de Pagos de otros países. 

ii. Incremento de la :industria con actividades s:imilares 

en Centro .América. 

iii. Falta de competitividad en calidad y precio de los pro

ductos debido a' 

- Ausencia de un marco legal adecuado e :incurnpl:imiento 

de la legis1aci6n existente en otros. 

- Prácticas rronop6licas y 01igop6licas. 

- Falta de control de calidad por parte de las empre

sas. 

c. Engorrosos trámites en las exportaciones: 

i. Burocracia en los trámites de exportaci6n. 
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CAPlTUID V 

PROPUESTA DE POLITICA AGROINDUSTRIAL 

A. OBJETIVOS 

1. ObJetivo General 

Sentar las bases para el diseño e implementación de una -

nueva estrategia que induzca las acciones que se tomen en el 

futuro para el desarrollo de la actividad agroindustrial; a 

fin de racionalizar el uso de los recursos limitados destinán 

dolos a resolver el mayor número de problemas. 

2. Objetivos Especificos 

a. Incrementar y diversificar la producción agroindustrial 

La diversificación agroindustrial no s6lo mejora la dieta 

alimenticia de la población sino que disminuye la importa

ción de productos de ConsUIID agro industrial además de deses 

tinu.1lar la fuerte dependencia del mercado externo en los -

tres productos básicos de exportaci6n que son los principa 

les generadores de divisas. Por otra parte, pennite alcan 
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zar mayores voltmales exportables ~ as! corro ofrecer ma

teria prima. a las empresas agroindustriales, que es la fonna 

en que la agricultura se integra y a menudo se somete a 

la agro industria y que acarrea efectos económicos y soc~ 

les sobre la estructura de la tenencia de la tierra. 

b. Elevar el nivel de empleo e ingreso de la población a 

efecto de lograr tma mejora sustancial de las condicio 

nes de vida de la población. 

La. agroindusttia en el área rural es de alto empleo de -

mano de obra, capa~ de absorver muCho del sector laboral 

que crece año con año y que abandona los campos por falta 

de trabajo. Consecuentemente, al elevar los niveles de em 

p1eo de la población e ingresos rurales, y tm.a mejor dis

tribución y uso racional del recurso tierra corro produc

to del proceso de refonna agraria, se traducirá en 1IDa ~ 

yor demanda de productos alimenticios y de otra índole n~ 

ces arios para satisfacer niveles racionales de bienestar 

social de la población rural. 

c. Constituir agroindustrias en el sector refonnado 

Se consicl:m que las cooperativas, principalmente las del 
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sector reformado constituyen el tipo idóneo de organiza-

ci6n productiva para el desarrollo de la actividad agroin 

dustrial, concebida en forma integral; coadyuvando al lo

gro de los obj etivos de la Reforma Agraria en todos los as 

pectos considerados. 

d. Sustituir :importaciones 

Para el grado de desarrollo tecno16gico del país, las ex-

pectativas a corto y mediano plazo se identifican, en pri-

mera instancia, hacia el mercado interno y centroamericano, 

con productos que no requieran mayor grado de transformaci6n 

y sofisticados, que sean generadores de empleo, divisas y 

básicamente que sustituyan :importaciones, tratando en lo -

posible que el componente importado que se incorpore sea el 

IIÚ:r1imJ. 

e. Incrementar y diversificar las exportaciones 

Can el incremento y diversificaci6n de los productos agro

industriales se mej oraría las condiciones del sector ext~ 

no de la economía esto aunado a la reducci6n de la tasa 

de crecimiento de las importaciones. Se obtendría 1m fon-
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puede producir. 

B. ESTRATEGIAS 
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Una política de fomento de la actividad agroindustrial consis 

tiría en crear las condiciones econ6rnicas, institucionales y 

financieras que pennitan a la actividad agroindustrial uná roa. 

yor participación en el PTB, esto conlleva a que el Estado se 

preocupe en revisar y evaluar el marco institucional, la po

lítica econ6rnica y los recursos, tanto financieros corro humanos 

que posee esta actividad. 

Estrategias Específicas 

- Una de las estrategias consistiría en aprovechar el marco -

institucional existente, asi como los recursos econ6rnicos y 

htnnanos que posee esta actividad 

- El desarrollo de la actividad agroindustrial requiere del 

diseño de una política económica que además de proteger, -

fomente la actividad en mención. 
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- La actividad agro:industria1 se desarrollaría :incentivando la 

:inversi6n de empresas existentes, y para crear nuevas, siguien 

do criterios flexibles en materia crediticia. 

- Se trataría de dar prioridad también a las políticas de for

mación profesional. 

- Uno de los aspectos fundamentales para el apoyo de esta acti

vidad 10 constituye la asistencia técnica, por lo cual es ne

cesario evaluar la forma de captaci6n y cana1izaci6n de la a

sistencia técnica a f:in de crear los mecanismos apropiados -

para tales prop6sitos. Esta debe orientarse a prOIIDver accio

nes que estimulen el cambio tecno16gico y mejorar la produc-

tivielad de tal forma que 10 haga eficiente a nivel interno y 

competitivo a mercados externos. 

C. INSTRTl"lEN'IDS BASICOS 

Para lograr los objetivos de la Política Agroindustrial Incrernen 

tar y divers:i6c:n:" la producción, elevar el nivel de empleo e ingr.§. 

so de la población rural, y el resto de los objetivos planteados, 

es necesario el apoyo por ciertos instrumentos o mecanismos cola 
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tera1es tales COIID: la Política de Producci6n, la Financiera, de 

Generaci6n y Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica, Ca 

pacitaci6n, de Inversi6n y Comercia1izaci6n; as:ind.srro debe tener 

se el Marco Institucional adecuado. 

l. Política de Producci6n 

La. Política de Producci6n de materias primas, es vital dentro 

del contexto del desarrollo agroindustrial, dado que sobre -

ella recae la responsabilidad de abastecer las industrias de 

las materias primas, con la calidad, cantidad y tiempo requ~ 

rido; por 10 tanto el Estado deberá propiciar a corto, y me

diano plazo el incremento de la producci6n y productividad -

de los productos agropecuarios que se consideren estraté

gicos para el desarrollo de la economía salvadoreña. 

La. Política de Producci6n de materias primas agroindustriales 

deberá estar en estreCha vinculacián con los Planes quinque

nales de Desarrollo del Sector Agropecuario, dado que es el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería el ente del Estado res

ponsable de desarrollar las acciones relacionada con este cam 

po. 
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Por 10 tanto, el cumpl~ento de los objetivos de la Pro 

puesta puede lograrse a través de las acciones que el Mi 

nisterio de Agricultura y Ganadería realiza, sin embargo 

debe considerarse que al incentivarse la producci6n de -

bienes agropecuarios para abastecer de la materia prima 

necesaria a las industrias, deberá hacerse en base a las 

necesidades del mercado; no se debe fomentar la produc-

ci6n agropecuaria mientras no se verifique la existencia 

de tma demanda inEatisfecha. Este conoc:imiento puede obte 

nerse a través de la elaboraci6n de estudios sobre produc 

tos seleccionados y que se consideran con posibilidades -

para desarrollar en el país, pudiendo orientarse la pro-

ducci6n tanto para consurro interno como para consmo ex-

terno. Los estudios deberán realizarse con toda la pro-

fundidad que se requiere en las diferentes fases, a efecto 

de que todos los proyectos que se emprendan rindan frutos 

positivos. 

Las acciones inmediatas del }tinisterio de Agricultura y Ga - -
nadería, a través de sus diferentes dependencias, en rela 

ci6n a la actividad agroindustrial, deben encaminarse a : 

- Coordinar los programas de cultivo por período, para que 
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la información sea utilizada y aplicada por el agricultor 

y aprovechada en base a las necesidades mdustria1es. 

- Propiciar la integración asociativa de pequeños propieta

rios, para que tmidades productivas horrogéneas contribuyan 

a estandarizar y mantener la producción agropecuaria para 

el suministro de las materias primas a las mdustrias. 

- Investigar, desarrollar y prorrover nuevos métodos y va

riedades de cultivos y pondrá a disposición del agricultor 

tD1 calendario conteniendo información sobre el ciclo vegeta 

tivo de los productos a fin de asegurar la producción -

contfnua de las materias primas durante todo el año. 

Fortalecer el servicio de extensión agrícola con personal 

capacitado en el manejo de cultivos agroindustria1es, ya -

sea que la producción se destme para cons1JIIX) interno o pa 

ra conS1JIIX) externo. Esto se hará en base a las especies o 

variedades que se tienen y de acuerdo a los requerimientos 

del mercado. 

Complementariamente, prorroverá el establecimiento o forma

ción de centros de acopio, almacenaje y conservación de productos 
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perecibles, estableciendo de esta fonna. lID. régimen de incentivos I 

haciendo posible la fonnación de empresas agroinclustriales. 

Se recomienda, por otra parte, que el Instituto de FOlIEn-

to Agroinclustrial, promueva la integraci6n empresarial entre los 

agricultores y los industriales con el objeto de que, mediante su 

participación conjunta, se haga posible la producci6n en cantidades 

y calidades de las materias primas requeridas por la conservería 

nacional. 

Cabe dejar constancia sobre la necesidad de que conjunta--

mente con esta política se lleven a cabo otras, corro la de comer

cializaci6n, y que permitan colocar los excedentes de producci6n, 

pues de lo contrario se tendría una saturación del mercado. Sola 

mente la demanda estable de la producción puede garantizar el é

xito de una política como esta. 

Deberá crearse 1ID.a instituci6n que estará a cargo del siste

ma del seguro agropecuario, pudiendo ser de carácter privado, gu

bernamental o mixto. 

El seguro agropecuario lo define Virginia B. de Velásquez del 

Instituto del Seguro Agropecuario de Panamá, corro "un insttunento 
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de carácter econárnico-social orientado a brindar protecci6n a las 

inversiones que hacen los productores y a los préstamos que otor 

gan las entidades crediticias, cuando ocurren fen6menos adversos 

que escapan al control del honibre". ~ 

La Constituci6n, en el Art. 105 establece que el Estado, fomen 

tará el establecimiento, financiaci6n y desarrollo de la agroin-

dustria en los distintos departamentos de la República, a fin de 

garantizar el empleo de mano de obra y la transfonnaci6n de rrate 

rias primas producidas por el sector agropecuario nacional. 

En relaci6n al régimen de tenencia de la tierra, y en base al 

misrro artículo se hace necesario. llevar a cabo la segtmda etapa 

de la Reforma Agraria, a fin de completar el proceso iniciado en 

1979. Este proceso se debe considerar de manera integral, es de-

cir, sin descuidar los aspectos económicos, educacionales, socia 

les y técnicos a fin de lograr cambios en los patrones cultura-

les de nuestros campesinos, que nos conlleven a obtener elevación 

de la productividad y diversificar la estructura productiva 

2. Política Financiera 

Uno de los instrumentos más importantes para cubrir los objet!. 

21/ Citado en Artículo El SEguro Agropecuario publicado en la Revi.§.. 
- ta Economía Agropecuaria, Direcci6n General de Economía Agrope

cuaria, MAG.Edici6n No. 5 Enero-Jtmio de 1986, pág.l 
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vos planteados 10 constituye el f:inanciamiento, pues a través de 

este, el Estado puede propiciar un incremento sustancial de la 

actividad agropecuaria y agroindustrial, orientada especia1men 

te a la producci6n de productos no tradicionales . 

Para lograr lo anterior deben realizarse las siguientes acciones 

Que el BCR establezca, en base a un inventario de proyectos con 

factibilidad técnico económica, lineas especiales de crédito in 

tegra1es, es decir, debe abarcar desde la fase de producci6n de 

materia prima hasta la inversión necesaria para la instalación 

de la planta procesadora y su capital de operación, inclusive, 

si es necesario, para la comercialización del producto final. 

Estas lineas especiales deberán ponerse para utilización de coo 

perativas agroindustriales, empresas privadas o personas natur§:. 

les, con condiciones preferenciales con plazos para su amortiza 

ción, y tasas de interés de acuerdo al tipo de agroindustrias 

que se desea fomentar. 

En los casos de proyectos agroindustria1es, cuya producci6n agr! 

cola es de largo ciclo productivo, deben fijarse condiciones es

peciales tales corno la capitalización de los intereses, amplios 

períodos de gracia de los misrros, arnortizaci6n escalonada, pa--
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El BCR deberá agilizar los trámites de las solicitudes de cré

dito como la calificaci6n de los misrms, a través de su depar

tamento técnico, cuando los fondos provengan de recursos del -

FDE, sin descuidar los requisitos y condiciones que exigen en 

las lineas de crédito respectivo, además deberá otorgar los -

montos que efectivamente sean requeridos por los solicitantes, 

a fin de que los usuarios no tengan que utilizar otros créditos 

a tasas de interés mayor. 

Se recomienda que las garantías que establecen las :institucio

nes financieras sean flexibles, a fin de facilitar el acceso -

al crédito a los pequeños productores agroindustriales. 

Puede diseñarse también, que se permita sustituir las deficien

cias de garantías o aporte del pres tatario por una mayor super

visi6n del crédito o asistencia técnica por parte de la institu 

ción financiera. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento externo, cuyos fondos 

J 63 
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manej a el BFA de organisrros corro el Banco Interamericano de De-

sarrollo y la AID, Y la FEDECREDIlD con el programa. PEMER., deben 

aproveCharse, ajustándose a las tendencias actuales que estos --

presentan para favorecer proyectos con impacto social y cornunita 

rio -cooperativas, asociaciones de productores, etc.- localiza

dos en los nrlBmos centros de producci6n de materias primas; asi 

mismo deberán gestionar con los organismos internacionales, lí

neas de crédito que puedan aplicarse con los mismos términos y 

condiciones, tanto al sector reformado como al tradicional. 

3. Política de Generación y Transferencia de Tecnología y Asisten--

cia Técnica. 

La generaci6n y transferencia de tecnología es otro de los aspec 

tos fundamentales para el desarrollo de la agroindustria no tra 

dicional, por ello es necesario diseñar una política que sirva 

de apoyo para un progrma de fomento integral a la actividad agr~ 

industrial y se logren niveles de productividad más eficientes. 

La generaci6n de tecnología deberá hacerse en base a un conoci-

miento real de las necesidades del productor, a través de un mo

delo participativo en el cual se integren los elementos siguien-

-------
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tes: el agricultor, la investigaciml, el servicio de extensión 

y/o los sistemas de apoyo cann la asistencia técnica, el crédi 

to, la comercialización, etc. 

Deberá buscarse un nivel tecno16gico adecuado a las caracterís

ticas del sector, procurando 1IDa combinaci6n adecuada de recur

sos físicos, humanos y financieros. 

Reducir la importación de tecnología no necesaria para la produc 

ci6n y la transformación, así corro el reordenarniento de la inve~ 

tigaci6n en base a la conversi6n de la tecnología extranj era de 

tal forma que se ajuste a las condiciones del agro salvadoreño. 

Se destaca la importancia de un centro de investigación aplicado 

con un Centro Tecno16gico que pueda mejorar tecnologías aut6cto

nas a través de la metalmécanica nacional. 

Canalizar la cooperación teénica internacional hacia la promoción 

de acciones que estimulen el cambio tecno16gico en el subsector 

agrícola y mejorar la productividad del IIlÍSIIO, de tal forma que 

lo haga eficiente a nivel interno y competitivo en los mercados 

exte:rnos. 
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En cuanto a la capacitación será el Instituto de Fomento A-

groindustrial en coordinación con el Centro Nacional de Capaci 

tación Agropecuario CENCAP del Ministerio de Agricultura y Ga

nadería el Centro de Formación Profesional del Ministerio de 

Trabaj o y el CENAP, quienes formulen y desarrollen programas de 

capacitación orientados a elevar el nivel de conocimientos técni 

cos, habilidades y destrezas que permitan la fonnación de mano 

de obra calificada en ft.m.ción de los proyectos agroindustriales 

que se desea desarrollar. Estos programas deberán proporcionar, 

además, conocimientos en materia de organización social para la 

producción, administración rural y gestión empresarial. 

Una política coherente en desarrollo agroindustrial es esencial 

para definir las metas que se desean alcanzar en capacitación, -

en ftmción de estas metas se pueden señalar entonces los medios 

específicos para 10 cual es necesario establecer programas con

tinuos de capacitación profesional en actividades agroindustria 

les y evaluarlo periódicamente. 

Asimismo se cree necesario que se lleve a cabo una inteeración 

de los programas de capacitación de las diferentes instituciones 

y buscar la colaboración de las mismas para que puedan interrala 

cionar sus cursos o seminarios. 
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Para la asistencia técnica, se propone la creación de una Corni ..... 

sión Técnica Nacional para que se responsabilice de plm1ificar 

y dirigir las actividades relacionadas con la asistencia técni-

ca que se brinda tanto al agricultor corro a las empresas trans-

formadoras. Esta Comisión deberá estar integrada por. El Insti 

tuto de Fomento Agroindustrial, el Centro Nacional de Tecnolo

gía Agrícola, el Banco de Fomento Agropecuario, el Centro Nacio - -
nal de Productividad, el Centro de Desarrollo Ganadero y el -

Centro Nacional de Desarrollo Pesquero. Por otra parte es con-

veniente aprovechar la asistencia técnica que nos pueden brindar 

algunos organismos internacionales, especialmente en el campo de .. 
la investigación y desarrollo de productos, tecnología de pro ce-

so, controles de calidad, etc. 

En este sentido se puede fortalecer con expertos a cargo de asi~ 

tencia técnica no reembolsable (donación) que colaboren con las 

instituciones financieras a través de las cuales se canallzan re 

cursos externos, en los análisis de situación financiera y técni 

ca de las empresas usuarias (fondos especiales). 

4. Política de Inversión 

. La Política de Inversión deberá estar orientada a :incentivar -

167 
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la organizacián de los agricultores en cooperativas o empresas 

similares, las cuales realizaran inversiones en instalación o 

ampliaciones de plantas industriales. 

El Estado por su parte deberá desarrollar proyectos de infraes

tructura; para lo cual deberá h11pulsar o coordinar con GEL, AN-

1EL y ANDA, proyectos de electrificación, sel:vicio teléfonico 

y dotación de acueductos y alcantarillados en aquellas zonas don 

de hayan posibilidades de establecer empresas agroindustriales, 

procurando a la vez fondos necesarios para la operación agroin-

dustrial, mediante créditos blandos, plazos largos, bajos intere 

ses y garantías flexibles. 

El Estado deberá orientar una política fiscal protectora para -

las agroindustrias a fin de adecuarla conforme a las circunstan 

cias 10 determinen. 

Todo 10 anterior tiene una estrecha interrelación, cornplementari~ 

mente con el necesario cl:i.ma. adecuado de inversión, clima que no 

puede ser definido sino a partir de una paz social dentro de la 

cual se consideren actuantes todas los factores de producción a 

nivel nacional. 

Esto significa a la vez que mientras persistan condiciones an6ma 
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las para la inversi6n propia o extranjera; en tanto se mantenga 

la inseguridad en el sistem:t productivo y no se afiance la 1egi 

timidad dentro de un efectivo marco jurídico la política de in

versión en particular y la de producción en general se verán -

sustancialmente afectadas. 

5. Política de Comercialización 

La política de comercializacián posee dos dimensiones· una de 

mercado interno y otra de mercado externo 

Para el caso de la comercialización de productos que sustituyen 

irnportac~ones deberá dictarse las medidas de protecci6n necesa

rias para el producto nacional, ya sea restringiendo las impor

taciones de productos o aumentando el impuesto por importación. 

Deberá tenerse especial cuidado en estas acciones a fin de pro

teger al consumidor, es decir que la protección a los producto

res no constituya desestímulo en cuanto a las normas de calidad 

que debe reunir el producto. 

- El gobierno debe ejercer una accián efectiva en el control de 

precios y abastecimiento de insurnos agrícolas, especialmente 

en lo relacionado a maquinaria, fertilizantes y pestic~das, -
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con el prop6sito de que la actividad agroindustrial alcance 

mejores niveles de producci6n y precios competitivos para 

sus productos. 

- El gobierno deberá establecer un sistema. de protección al con 

sumidor que incluya aderrás del seguimiento de precios, aspec 

tos de educaci6n y orientaci6n del consumidor. 

- La educación del consunidor implicará el fomento de hábitos 

de consumo adecuados a través de la definici6n de normas de 

higiene, dieta rrñnima alimenticia, etc. 

- La orientaci6n del consumidor deberá esta enfocado hacia la 

racionalización del presupuesto familiar a través de brin-

dar informaci6n detallada sobre precios, calidad, pesos y 

medidas y hacia los productos de origen agroindustrial. 

Implementación de campañas y cuñas publicitarias a fin de -

dar a conocer la confonnaci6n de una canasta básica de pr~ 

ductos de primera necesidad, dentro de los lineamientos 

de una política de or~entación al consumo 
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~ Establecer un sistema que permita garantizar la calidad de los 

productos que se corrercialicen internamente por nedio de la -

implementación de un plan piloto que comprenda los productos 

al:in-entic~os considerados en la canasta básica. 

- La empresa agroindustrial deberá hacer uso de los instrumentos -

existentes en cuanto al comercio exterior y aproveChar los nerca

dos externos. 

Se considera de prioridad poner en práctica el artículo 4 de la 

Ley de Fomento de Exportaciones, referido a la creacián de un -

Centro Unico de Exportaciones, a fin de agilizar y sllIlplif~car 

los trámites administrativos de exportaci6n 

También se hace necesario que el gobierno a través del Min~sterio 

de Comercio Exterior coordine la creacián de un seguro de expor

tación de bienes agroindustriales para ponerlo a disposici6n de 

los exportadores 

De vital importancia tarrbién se considera el establecinuento de -

plantas almacenadoras adecuadas para la conservación de los pro

ductos agroindustria1es. 
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6--. Marco Institucional 

En materia institucional se detecta que no hay una. organizaci6n 

adecuada para el fomento de la actividad agroindustrial, por lo 

que se considera necesaria la creaci6n de un Instituto de Fomento 

Agroindustrial, otorgándole capacidad de decisi6n y autonomía ad

ministrativa, y que conj1mtamente, con el sector privado tenga a 

su cargo la politica de desarrollo agroindustrial, nediante la 

fonnulaci6n, ej ecuci6n y diseño de los mecanismos de seguimiento 

y control. 

Objetivo General. 

El Instituto de Fomento Agroindustrial (INFA) , tendrá cono obj eti

vo principal, fomentar, coordinar y controlar la actividad agroin 

dustnal del pais , procurando ,el máxino aprovechamiento de los re 

cursos e con6mico s , humanos y técnicos existentes en todas las in~ 

tituciones del sector público y privado, que realicen actividades 

relacionados con esta actividad. 

Las ftmciones generales que se le asignaran son las siguientes. 

- Mantener un banco de información de proyectos. Para ello se 



173 
-, 

recomienda que se efectúe tma revisión del inventario de pro

yectos que se en.cuentran diseminados entre las instituciones 

relacionadas con este sector. 

- Conducir las investigaciones necesarias para establecer patro

nes de calidad en las materias prÍlnas y en la industriallzacián 

a fin de obtener tm producto final competitivo. 

- Servir de consultor a la agroindustria 

- Propiciar la integración de los agricultores en asociaciones coo

perativas o grupos afines 

- Preparar, publicar y distrlbuir boletll'1es y folletos informativos 

y técnicos entre los agricultores, las industrias y público en 

general 

- Cooperar estreChamente con todas las instituciones, tanto públicas 

cono privadas que realicen actividades que le competen a la agro

industria 

- Dar asesoría y capacitación a los productores e industriales en -
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las siguientes áreas: financiera, asistencia técnica, comer

cialización 

- Proponer y formular políticas, leyes, decretos y reglamentos que 

coadyuven al desarrollo de la agroindustria en el país. 



ANEXO No. _1_ 

EL SALVADOR: COMPOS/C/ON PORCENTUAL DEL PTB AGROPECUARIO POR SUBSECTORES 

SUBSECTORES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

AGR/COLA 71.3 67.5 67.8 67.5 67.9 69.0 68,3 68.0 67.6 66.7 66.6 

PECUARIO 23.4 27 .4 27.1 27.8 27.4 26.2 26.8 26.7 27.1 27.7 27.8 

FORESTAL 3.3 3.5 3.5 3.3 3.3 3.2 3.5 3.7 3.8 3.8 3.7 

PESQUERO 2.0 1.6 1 .6 1.4 1.4 1 .6 1 .4 1.6 1.5 1 .6 1.9 
= 

T O TAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE' Cuadro No. 7 
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ANEXO No. 3 

POHLArIJ~~ FFRAL DE, EL SALVArlO;:\. C0~\ SERVICIOS DF AGU!. POTf.BL'C 

1 9 55- 1 980 

I POBLACION [i1 POBLfi c. EN [L 
TOTAL DEL PAIS RURAL 

LOS BUCLEOS SLR '" APEA DE ll~rLUK'J /o 

VIDOS crA ;;rJ, S~.1~\TICrO 

I 
0.20 ¡ 2,202,402 1,37ú,00·) 2,278 3,7Q6 I o. 

2,542,148 1,550,000 76,816 l~. 95 128,026 8. 

2,%2,382 1.760,000 91,233 5.18 152,055 o. 

3,397,642 2.012,910 137,308 6.[\2 228,846 11 

3,924,095 2,296,068 346.646 15~O9 577,743 "lr ... -
4,539,417 2 p 637 p OOB 561,088 21.2/ 93~.146 3': 



A Ñ O S 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

ANEXO No. ~ 

PRECIOS PROMEDIO DE CARNE AL CONSUMIDOR 

( Colones por libra) 

CARNE DE RES t:ARNE DE POLLO 

3.41 1.82 

3.67 2.00 

3.84 2.25 

4.70 2.26 

5.36 2.40 

5.56 2.43 

6.27 2.55 

FUENTE: Dirección General de Economía Agropecuaria, Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. 
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Producci6n, Importac16n y exportac16n de productos 

agroindustria1es en 1978 

Carnes 

Leche y derivados 

Huevos * 
r·~ie1es * 
Pesca 

Arroz 

Harinas gruesas y finas 

Otros preparados de ce 
reales -

Frutas secas y otros 

Legumbres 

BClrlnéls y hOJuelns 

Azúcares y mieles 

Cufé 

Cacao 

Te y hierba mnte 

I 1: ~ nc ' e 1 (' ~1 
!'t,- ')<1ruJos all"lC'nlicios 
, . ~ " .... (), 

Producción 

75,070.0 

34,584.0 

35,349.0 

13,222.0 

66,799.0 

33,894.0 

1,819.0 

1,200.0 

173,412.0 

87G,858.0 

114.0 

40.0 

5,833.0 

(Ml1es de e) 

% 

4.2 

1.9 

1.9 

0.7 

3.7 

1.9 

0.1 

0.07 

9.7 

49.0 

0.01 

0.03 

Importaciones 

10,312.0 

41,681.0 

345.0 

58.0 

5,773.0 

673.0 

8,056.0 

12,740.0 

5,993.0 

3,078.0 

] 4. O 

129.0 

2,023.0 

459.0 

2,913.0 

% 

6.2 

25.0 

0.21 

0.03 

3.5 

0.41 

4.9 

7.7 

3.6 

1.9 

0.01 

0.08 

1.22 

0.28 

1 . n 

• _____ --- - --- - •• - ____ o ____________ • ______ ._ 

Exportaciones 

33,668.0 

1,889.0 

892.0 

4,033.0 

27,383.0 

26.0 

327.0 

1,078.0 

269.0 

8,240.0 

51,877.0 

538.007.0 

76.0 

513.0 

592.0 

... / 

% 

3.5 

0.20 

0.09 

0.42 

3.0 

0.03 

0.11 

0.03 

0.86 

5.4 

56.0 

0.01 

0.05 

0.06 



! Manteca de cerdo 

I Otros condimientos 

! Otros preparados al~ 
: ment~c~os -

Afrechos y salvados 

,Be:b1.GOS a1coh6l1cas 

; Manufactura de tabaco 

I Cueros y pieles 

'Semillas, nueces y almen I dras oleaglnosas 

: Algoc16n 

I Cauchos y qomas natu
I ra:es 
I Lena y carbón vegetal 

! Corcho y lana 

I ribras veqetales , 
: GO'TluS, resinas, b~lsa 
! mo":. y lacCls na turales , , 
1 Productos an lma 1 es en 
I bru Lo o trabuj arJos 
1 

I :Csponj as vegetales de 
! r.lu r 

.- (, l'" ~J Y 111<1 n L (' ( .J', ti (' 
J 11 oIrl' 1', .] y "l~(J('-

, " 

, (1' ,-1)', ,IC f 1 t ,v{ <]('til-

, 1, ,1" )', I í, í 11 I ti 1)' I 

Producci6n 

2,010.0 

2,460.0 

44,651.0 

1,211.0 

723.0 

3,795.0 

20,306.0 

300,769.0 

461. O 

1,542.0 

3,279.0 

28.0 

16,367.0 

ANt.XU 1'10. J 

Q. 
u 

0.11 

0.14 

2.5 

0.07 

0.04 

0.21 

1.14 

16.8 

0.03 

0.09 

0.18 

o. en 

Importaciones 

547.0 

1,318.0 

17,333.0 

1,665.0 

1,978.0 

3,581.0 

1,483.0 

3,025.0 

1,256.0 

11,185.0 

1.4 

6,25G.0 

782.0 

7.0 

2.0 

19,232.0 

7?fl.O 

% 

0.33 

0.8 

10.4 

1.0 

1.2 

2.2 

0.9 

1.8 

0.8 

6.7 

4.0 

0.5 

11.6 

Exportaciones 

69.0 

0.2 

1,020.0 

7.0 

2,884.0 

2,168.0 

8,256.0 

251,173.0 

0.3 

14.0 

4,363.0 

23.0 

160.0 

719.0 

% 

0.01 

0.11 

0.30 

0.23 

0.86 

26.0 

0.45 

0.02 

1-' 

O. 07 ~ , 



Producci6n '5 Importaciones~/ % Exportaciones11 % 

Aceltcs y grasas de 
orlgen an~mal y ve-
getal elaborados y 
ceras de orlgcn ve-
getal o anlmal 39,946.0 2.2 58.0 0.03 130.0 0.01 

Aceltes esenciales, 
materlas aromatizan -tes y soporíferas 278.0 0.02 46.0 0.03 - -
Hllados e hllos de fi -bras textlles 32,969.0 1.8 967.0 0.6 19,247.0 2.01 

Hllazas e hilos de la -na y otros pelos de a -nlmales, lncluídos 
carnes - - 32.0 0.02 - -

T O TAL E S ct. 1,789,039.0 C/.165,752.0 q:. 959,105.0 

FUENTE: Censos Econ6micos 1979. Manufacturas Diversa, Tomo I y Anuarios Estadísticos de 

Lxportaciones e Importaciones, Dlrecci6n General de Estadística y Censos. 

11 Reducido ~e mlllones a miles de colones, para mejor cálculo estadístico. 
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MFORl';:CIa.~ y EXFORI';CICNES DE PRODCCIOS AGROTIillCSTRL:;:::z5 E.': 1982 Y 

IMPORl'lCICA"lES EXPORl'ACICNES 
DOCTO (Colones) % (Colones) % 

nes 11.911.534 4.9 7 •. 050.478 1.3 

:he y den. vados 43.916.901 18.1 948.292 0.2 

~vos 788.570 0.3 42.850 

!les 75.317 6.266.079 1.2 

)ca 2.412.700 1.0 54.358.072 10.2 

·oz 1.040.634 0.4 33.630 

nilla de maíz 5.805 862.095 0.2 

::-inas gruesas 9.904.014 4.1 164.981 
Einas 

ros preparados de 40.491 6.120 
reales 

Jtas secas I IT'€-YJreladas 
jugos de fruta 8.328.947 3.4 1. 037.943 0.20 

9Uf11bres J:/ 56.737.882 23.4 3.156.280 O.á 

rinas y hojuelas 2.258 . 644 0.9 9.506.085 1.8 

úcar y miel 6.028.890 2.5 39.353.053 7A 

fé 360 269.942.908 50.8 

cc:.o 1.438.833 0.6 6.060 

Y hierba mate 315.946 0.1 467.421 0.1 

?2cias 2.062.328 0.9 374.036 0.1 

nteca de cerdo 19.953 727.263 0.1 

.ros cord.:..-entos 5.282.337 2.2 700.358 0.1 
:sa1sa de tcma.te) 

nasre 102.679 25 
. 
rechos y Salvados 30.299.207 12.5 389.439 0.1 

mlCas alcorDllGas 524.727 0.2 33.309 

mufactura de tabaco 4.897.365 2.0 4.322.326 0.3 

Jeros y pieles 1. 367.606 0.6 917 
:w~llas, r.ueces y a~-r-en- L477.736 0.6 2.161.219 0.4 
kas ole?g:mosas 

19cdón . -5394863 0.3 110.647.222 20.8 

, ClfrQs pre1lmlnQrcs 
, Conre-.pla Clcrto proces2nuc:1to 
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IMFORr]\.cICNES EA..'PORT;..cI0:.zs 
ffim.:cro (Colones) % (Colenes) ~ 

" 

aucho y ganas naturales 2.169.459 0.9 5.640 

eña carlXÍn vegetal y 2 . 118.480 0.9 758 
otros 

'ibras vegctalGS 213 5.689 

~3S1 reSlDaS, ca1S2DOs, 2.082.206 0.9 4.114.119 0.8 
acas ~~turales y otros 

cei tes y mantecas c.e 29 . 464.879 12.20 
irígen vegetal y arumal 

tros aceites vegetales 13.647.842 5.6 275.170 0.1 
ijos y líqw..dos 

ceites y grasas de origen 11 493.472 0.2 1. 028.171 0.2 
nL~al y vegeLal elaboraeos 
ceras de orígen anlI"..al o 

egetal 

llados e hllos de f.:.bra 306.708 0.10 12.986.738 2 . 
-: 

.exb..les 

'I'OI'AL ct 242.162.578 é. 5~O. 974.746 

uente: Al11":n-10S Est:adístlCOS de Export.aclén e Lrq::ort.:lC16n 1982. Dlrecc. 
Gral. de Estadístlca y Censos. 

/ Incluye Ceras de origen anL~al o vesct~l. 

lD/mlh 

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



IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXPLICAN LA 

TENDENCIA GLOBAL DE LAS IMPORTACIONES LN 1978 Y 1982 

* 197 8 1 9 8 2 
Producto Valor Monetario % del Valor Monetario % del 

(miles de ct) total (miles de tt) total 

Carne 10,312.0 6.2 11,911.0 4.9 

Leche y deriva-
dos 41,681.0 25.0 43,917.0 18.1 

Harlnas gruesas 8,056.0 4.9 9,904.0 4.1 

Frutas secas 12,740.0 7.7 8,329.0 3.4 

Leña y carb6n 
vegetal 11,185.0 6.7 2,118.0 0.9 

Afrechos y sa1-
vauos 17,333.0 10.4 30,299.0 12.5 

l\celtcs y manteca 
de orlgen anlm,ll y 
vegetal 19,232.0 11.6 29,465.0 12.2 

T O T A L tt120,539.0 ct135,943.0 

Aumento o 
disminuci6n 
(miles de c;?!) 

+ 1,599.0 

+ 2,236.0 

+ 1,848.0 

4,411.0 

9,067.0 

+ 12,966.0 

+ 10,233.0 

+ 15,404.0 

FueNTE: Anuarios estadísticos de Importaci6n, 1978. Direcc~6n Gral. de Estadís~ica y Censos. 

* el rubr0 }C'<J\lJlll>rc'S no S(' ha consj(lcra(10 por no e'-;I.ar C'SpOcrfLC"umcnte registraélo en los 
C," 1)', ld C;,llILlddcl dl~ v(,tJ('Lule~ que rCqU1CrL'n o dl'm~lIHla un proccsumienlo ugrolndubLrial. 



-ANEXO No. 8 
OI;tCtUA EXPOd'l'Abf.J': Dt~ la, SALVADOR 

)ollos vi vos 

lves no dest~nadas a la 

1Tncntac~ón ( gLlaras y 

,ras) 

:arne dc res congelada 

'avos congelados 

'argo 

leta seca do t~burón 

uchE' de pescado 

E:!."l.!L'ón b:::"anco, rOJo 

ca.i'ar'onc1.110 

lCV0~ de galll.na con 

levo fértll 

el de abcJa 

:ponJas vece tales 

c410s b.lll.a;:-es 

quídcas Vl.vas 

ñé:. de ~zote 

ore:" cortada:3 

"r." frosca 

t' t::tll zas froscas 

:¡ .I.!,as D~ana 

::0 

ón fresco 

, y rJ'3 arolu~ ~.lCO~ 

___ .) ,.0 

aS .... 01 t~O 

* 

* 

l.-j(-

.. x 

30. Sem~lla de maíz 

31. Arroz 

32. Horchata 

33. Ca.catluetcs 

34. Sew~lla de aJon;otí 

35. :Iar .Wél de coco y coq ,1110 

36. Loroco 

37. MIsil.no 

58. Ace.lte c.c:.lJo Je coco 

39. Ac\:!.l te ue acn.l. i,ur¡o 

40. Ace.lte do reC.lno o Je cas~or 

41. Cera de aLeJas 

42. JaIr.ón cocldo p.r'\..Ilsallo 

43. 'rOClno de cu.rne de gar.aJo 

P°.('C1IIO 

44. S;:¡,lar!í crudo 

..;.5. SarJ.l.na enlat.ada 

46.1\1r::: ón ~ t.;¡,l~d.Ilo-nouC'o.rt 

40 • .!JelIces 

4;. ?a~taG al:mcn~~cl.~S 
50. Cono p8.ra. ['úI •• 1... .. o 

51. Gallc~a Sin cac~o 

52. ~p,.l La 

crales , pepr.cr, ) 

~ l.rJ L lolLs .¡¡ul.J..Jos, p~Le) 

~J. Jarauc8 a ud;,e de :ru:~ 

57. .":;'JO. te ~a 

~.J. !t1-l.~') P::'t'lC'''j Jo Ce!I':"..' 

* 
* 

* 

\ .( 



ANEXO No. ~ 

-. 
Vlnos de mesa y de COClna 

Hompope 

Alconol etíll.co puro desnatu

rallzado 

Crema de café 

Vod:..a 

Har lna para C:1Urros 

'ra.baco en raTna 

83.1 cOlllún yodada 

Talcos de~odora.'1 Les me,llcados 

ACldo sulfúrico 

Asplrlna 

* 

Allonos nltrogenados .f productos 

fcrhhzantes nl tro·:enados NEP ** 
Coloran te natural para q Ileso 

P~,">;lentos para plelc:::; 

Cosn.étlcos 

Tlnturas, tónlcoS, pom3.das 

Sh~~pooes y oLros plepar~dos 

par3. el cabello 

Jabón detereento para lavar 

Pe tar,io ( 1\lC03 de bcr>:ala ) 

.Jeslnfect.8.'1tes 

::;, .. 0'0·10 ... 1e .. uule 

Vason té..:'llu C03 

Artículos p:á3LlC03 

~.l.be.conen 

** 

95. Envases pláshcos 

94. Hllo de cauci.o natural 

95. Guantes de hule 

96. Charol 

':/r • Nochllas, morr3.1es, bol~onos y 

bolsas de lIlaje y ole cOI.:pra 

IleC!10S de cuero 

99. :'Joncdcro:J de fulo 10v/u a1t'oGón 

100. bolsones de tela "típlca lCG;ú 

algodón con.:. ecclonaj03 a n.3..no 

y costureros 

101. CUlchos de cuero p3.ra l,omure 

102. 'l'able~os de ba azo de C~tlé:. de: 

azúcar 

103. Puerta de madera 

lU4. Artículos de reia.lo ~ll ¡;·ad.e=a 

y a.L' tcsanías d.ecot'atl v::"s 

lU). Cofres de 'l¡adcra 

10G. I'-íonccJ.ar. ac promoclón en n adel <l 

10"{. Joyeros, CCn.1.CCI0S y pla {,Os Ud 

torno 

J tllle 

111. Ca.j<ls pleradlzas t;.c e::.. ... Lv.-c~::'l.o 

uso .1. n::)l.esas o no, VOd an o r;.o 

re i 01."2,,,], !an 

113 • .l!'und.:lG pJ.ra d .... GCOS 

" vU[l(l~!=i,OS 

11j. 

* 

* 

* 



Calendarlos 

Prod'.lctos publ~c~ tar~os 

Telas de f~bra slntétlca no 

de punto 

L~nter de alpodón 

Borra de n180dón 

Hllazas 10cr;6 al,!,odón c3,.!.'uado 

y peInado 

Hllnza 10~/o algodón 

Tela de alt:odón ( den.ln ) 

'l'ela de manta 

'l'ele!. de sábana 

Ello de coser lo~6 pol~cctcr 

':1:''31a pollecter y al,,;odóll 

Al:ornbras de tllle 

Alf om bras de Ir.e ca te 

Cuadros en tela lO~;0 all.oc::.ón 

plntados a mano 

Blondas y encaJes 

Y~te bordado con lana 

E tlque tas bordadas y tela bor

dJ.da 

:~o:,;acas de red 

r2c 13. 1, 
V.l.!11..LJ..ca en co:!.ores y 

1 00, ~ alg ouón 

C:J.lce tínvs dc al 'olIó!, 

Ce;.. .lnettJ.3 ( .ron3. .l!luC!lJL 

tr', .0 dl' pcl.!" lO) 

ANEXO No. 8 

* 

* 

147. Calzonclllos 100;~ algodón 

148. Cortlnas tejIdas de h~lo de 

al~odón 

149. P~jarnas 

150. Hopa. teJlda de punto para oobé 

l5l. Sweater de tela de pun~o de 

bra, acríllca 

152. UnlforltlC's deportlvoS 

155. Guayauer3.s do dd.cr.ón 

154. Pantalonps de COk·ti l.r:OJ para 

caoaller03 

155.Pantalones Jeann de al,--O(lÓ:l J 

mezcl~lla 

f1 

CaIlIlSc1.S J.e ves "ir pd..:'a nO ... Jre 

1) ( • Hopa ex Lerlor para nl,¡a y se¡io

r~La, mezclado con al~oj~¡1 

l5d. liop;]. típ~ca bordaj 1. 

1);). 'feG ~.l'lOd pata G::!.' ,<:1'-, .f L~L';''3..<, de 

é:..lwJón 

160. 
101 . .Hloo~ll~.r de .flora. S.lllué'tlC1., 

ló2. l:'ar:LLclü3 de Lcll C.8 \..o':"Cl.~:, o 

OrL t.... 1'> La 

i'l L~a 1"e:: tl.l 

16). Colc'.::!. "';'0 é.l 

1600 'l'0::112.l 

, 
o ... or: 

, 
"t ~ \... l /' - ) ~ 

~ . - . 

, , .......... 1 

l.VV/~ 
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Tapacargas de lona 

Nanta bordada 

HaJnacas teJ~das 

Calzado de cuero para caballero 

Calzado de cuero p~a señora 

Sandal~as de tela 

Sombreros de f~eltro 

Sombreros de flbra vebetal, 

ballb~ 

Sombreros de Le la tI p.!. ca lOC'}~ 

aleodón 

.Flores de Lu&a y ar Lolf 1 c~<lles 

¡':~n~aturas de barro 

Ccrál\lca .ieCOl.aLlVaS, cer.lce-

ro"'! de barro 

Joyas de oro y plata 

JOJ<la de fanta:;,ía 

;l¡eLIO corrll, ado, vc.J:·llla~ de 

luerco 

Alambre de amarre 

PerElloG de alw.,H:'lo 

'l'UDOS de rletTO d.e 3.1 U.1l111l0 

2Jt.::!::'uct'1.ras Je alu:nnlo, puortas 

3ater!as de COCIna 

::c~la."'.l.en~cl~ de :' -..r;.o \ p,:::'3.'3, 

p~co:..:¡, a~lJv.r¿, r.:.C. '~37 el.c. ) 

~onpreGoros ~c a~[e 

y .. 0 1 1 !lOG p3.":: 3. e.l·.3. 

"01. o::; .:c '1~).t. '. '.1 

ANEXO No. 8 

'* 

* 

200. Baterías pa.1..'a autoraS,,::!.les 

201. Planch:::l.s cléctr~cas 

202. Tambores para frenos de 

vehículos 

203. Carretlllas de mano de 

construcc~ó.l 

204. Leu t.~s trraduados 

20J. }:G/~ln.!J J cscalíp,c tros 

20G. .!:l1lt.3.cas y pup.ltren de 

ma,le .::.'a. 

207. Muebles de m.lillOre 

208. Línea <.le mueulos lK!.ra. la 

plaJa ( alurrun~o ) 

209. l.\:ue!..>les p2..1.d. oflc.lna t 

210. rmebles de matlera, sala y 

comeJo.c 

211. Ar Lículos de aW.tlcra p.;":' '). 

decord.G..l.ón 

21u . .&.JrC~H ... ~J y p.lnCclC:"l r ... !: !. 

pl n ~ .l.L' 

2} l. 
, 

lo::! t.e: 18-t tk. :"' .... 0 .. _ 

¿Iv. 1.UrlCCOS 'f> '-- ie:ua. 

21:,) •• ',ur.ceor, ae es [.0[' ~ ,.:,..: c .... co 

..LOO 

" 

" , 

- , r 



EqUlpO de pesca, anzuelos,señu~ 

los y canas de pescar 

ANEXO No. 8 

225. Plumones 

226. Bolí -rafos 

Láp~z de graf~to, láplces 

de colores 

227. Prelldcdores de cabello de 

madera 

* Prod..¡ctos lncluldos en la I.~ .C. que r...:a.l non ~\? se eJo.or.erarJ.l. 

)1-* Productos que üstan lncluldos en la l.-:!.C. pero que no par'aoan .l.;.p'.lesLos 

en EstaJo3 Unluos, 1CCJl la crcac~0n Jel T.S.U.S. 

;, "T'j~ : f>11r.lste1.l0 de Comcrc~0 Lx LEn'lor; D~ v H31Óll de ~n ... or' .. 3.C l Sol COr.8:::'C.l d.l, 

" Llstado de pr'oductos salv~,loreño::., de c:x.por ... aclón con l.:ts clar.afl-

cac.loncs W:lS u:: ..... alo~ en COllIÜL Gl0 ln ternacaonal: l\t~.ü, ;';'\:1":,\, mi 1( ' .... ..)"',u, 

-':U0I, iJA.13 A:r ,1l'lA. ", 29 de !na" o de 19d5, San 'al va/lO!: • 
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I\NEXO No.9 

EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES REALIZADAS AL 

AI1PARO DEL SI STE/1A GENERAl/ZADO DE PREFERENCIA, 1982-1983 ' 

(miles de Kgs., mIles de $ U. S.) 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Aletas de Tiburón 

Cama r6n 

Caña de Izote 
Okra 

Frutas Frescas (melones) 
Azúcar 

Miel de Abejas 

Vodka, Espíritu de Caña 

Ajonjolt 

Semi lla de pa lma de aroca 

Bá 1 samo 

H i los 

Cera de Abeja s 

Bolsas de henequén 

C oc O r a 1 1 a d o 

Plantas Ornamentales viva~ 

p r od u e t o s a 1 i me n tic i o s 

Seml1 la de paterna 

Pescado 

11e laza de Ca ña 

Harina de Frijol 

SemIlla de a roca 

MOl ro, chan y culantro 

Cacao seco 

Plantas vivas 

Bebidas prepaladas 

C i ga r r i 11 os 

1982 

Kgs. 

3,134 

2,214,056 

36,364 
43,204,578 

583, 116 

288,428 

93,204 

258 

20 

331,509 

265,700 

9,594 

1,429 

$ U.S. 

66,886 

1,042,043 

12,000 
14,458,460 

473,674 

236,333 

667,846 

688 

120 

350,699 

87,605 

16,410 

2,775 

Kgs. 

4,292 

26,762 

257,877 
2,250,716 

1 ,839,620 
157,886,113 

651,003 

124,033 

986,076 

2,000 

95,413 

125,471 

6,492 

986,076 

107,970 

16,291 

17,735,785 

91 

600 

476 

38,270 

399 

10,989 

88 

1983 

$ U.S. 

67,695 

97,750 

68,052 

1,306, 137 

581,084 
39,400,861 

621,751 

71 ,809 

911,374 

650 

706,730 

148, 122 

52,894 

911,374 

180,610 

39,226 

564, 188 

315 

250 

851 

69,362 

657 

10,053 

664 
--------- ---- - --------------------

1 
rUENTE: Ministerio de Concrcio [yterior. 



191 

ANEXO No. 10 

EL SALVADOR' EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIAlES REALIZADAS Al 
, 

MIPARO DE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE, 1984-1985. 

(Miles de $ U.S.) 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Pez espada, congelado, refrigerado 
Pescados ne., frescos, refrigerados o 

congelados, etc. sin escamas 
Aletas de Tiburón secas, sin prep. 
Moluscos frescos, congelados, nepe 
Germen de ostra 
Camar6n blanco, rojo y camaroncl I lo 
Queso petacones, capulfn y puebla 
Plantas vivas, para trasplante nepe 
Semi Ilas agrfcolas y horticolas 
Sémolas y harinas de arroz, c.h. 
Brócolis, coliflores y qUlnbongoes fres-

cos, refrig. o congelado, etc. 
Alcachofa s 
Pulpa de coco, excepto copra, nep, pre-

parada o conservada 
Limones, preparados o conservados 
Sandi a 
Melones frescos (dic. lo./marzo 31) 
Plátanos prep. o conservados 
Azúcares, jarabes y melazas 
M i e l de abeja s 
Ale, porter stout y cerveza 
Vodka, hasta un galón, hAsta $7.75 g. 
Galletas, pasteles, etc.' 
Salsa, excepto salsa clara de soya 
Harina de churros 
Otros bálsamos naturales 
Pajas y dem~s materiales vegetales 

FUENTt' Ministerio de 'Comerclo Exterior 

1984 

30 
689 

199 

144 
3,802 

35 

1 ,500 
14 

2,220 
55 

24,893 
817 

97 
11 

8 

2 
710 

1985 

20 
1,066 

97 
500 

26 
86 

2,659 
65 

217 
1 1 

246 
2 

14 
1 ,061 

33 
17,168 

137 
78 

2 

5 

231 
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