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INTRODUCCION 

E1 sector productivo de mayor relevancia en la economia salvadorena, es 
el sector agropecuario, por su distribucion espacia1 en el territorio, 
constitulr la base alimentaria del pueblo, ser la mayor fuente generado-

,ra de ocupacion y de divisas, por su significativa participacion en la g~ 
neracion del Producto Interno Bruto (PIB) e ingresos tributarios del Go
bierno, ser proveedor de insumos a la industria manufacturera y por ser 
tambien uno de los mayores demandantes de credito del sistema bancario, 
a1 utilizar en promedlo el 25% otorgado por dlCho sistema. 

D~da la lmportancia del sector agropecuario en 1a economfa salvadorena, 
aSl como la necesidad que tiene el sector de contar con un apoyo crediti 
cio opor~uno y eficiente, se ha desarrollado 1a presente investigacion -
que tiene por objeto evaluar las caracteristicas del credito destinado al 
sector antes y durante la Nacionalizacion de la Banca, proceso que se ej~ 
cuto a partir de marzo de 1980, junto con la Reforma Agraria y la Naciona 
lizacion de 1a Comercializacion Externa del Cafe y Azucar. 

El enfasis del trabajo se locallza en e1 perlodo 1980-83, para evaluar si 
con la Nacionalizacion de la Banca se efectuaron cambios en la distribu
cion del credito, sobre tOdD e1 destinado a1 sector agropecuario, con e1 
fin de raciona1izar la asignacion de recursos y superar los problemas que 
tradicionalmente ha presentado, como son: concentrac;on del credito en po
cos usuarios, sobreproteccion a los productos de exportacion, insuflciente 
apoyo a la formaci6n de capital fijo (concentracion del credito en el cor
to plazo), mala utilizacion del credito de avfo, ausencia 0 deficiencia -
en la supervision del credito, esquema de credito barato, exig~ncia de ex 
ceso de garantias reales y marglnacion del pequeno agricultor. 

El presente trabaJo trata de exponer la sltuacion en torno del credito -
agropecuario, y sugiere algunas medidas tendientes a solucionar los pro
blemas detectados en una perspectiva de politica crediticia articulada -
con otras areas de la po1ftlca economica. Con tal fin, en el Capftulo I 
se presenta un p1anteamiento teorlco conceptual sobre 1a intermediacion 
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financiera que desarrolla la banca comerc;al y la banca de fomento; se 
presentan comentarios bas;cos sobre la as;stenc;a crediticia que 1a ba~ 
ca comerc;al concede a1 sector agropecuar;o en los paises subdesar.roll~ 
dos; y se hace referenc;a a la lmportancla de 1a Reforma Agraria como 
instrumento de desarrollo 0 como condicion bas;ca para el desarrollo eco 
nomi co-soci a 1 . 

En el Capitulo II, se descrlben las caracteristicas salientes del sector 
agropecuario salvadoreno, a efecto de determinar con propiedad su parti
cipacion y aporte a la economia del pais. Igualmente, se establecen las 
vinculaciones entre el cred;to agropecuarlO y la razon de ser sobre la 
Nacionalizacion de la Banca. En el Capitulo III, se realiza el dlagnostl 
co del cred;to agropecuario, que se aborda desde diferentes opticas. En 
este capitulo como en el s;gu;ente, el estudio se real;za atendiendo a 
dos etapas diferentes: el periodo 1970-79, que representa la epoca de la 
banca privada y el periodo 1980-83, que se identifica con la banca nacio 
nalizada. El Capitulo IV, por su parte, esta referido a la evaluacion de 
la politica crediticia ejecutada para el sector agropecuario, tratando de 
determinar si con la Nacionallzaclon de la Banca se resolvio 0 se redujo 
al menos, el cOJunto de problemas existentes y las principales causas e~ 
plicatlVas. 

Flnalmente, en el Capitulo V se ~resenta una propuesta de reorientacion 
y ajuste en mecanlsmos e instrumentos basicos de la politica creditic;a, 
basada en la investigaci6n desarrollada, que a la luz de la experiencia 
empirica, voluntad politlca, marco legal, estructura organizacional y en 
general conforme a nuestra realidad,sea factible de materializarse qradual 
pero sostenidamente, con miras a que el sector agropecuario de El Salva
dor sea mas eficiente, moderno y flexible, en armonia con los criterios 
de equidad de las sociedades contemporaneas. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

A ROL DE LA BANCA COMERCIAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

1. ~s£ectos conceptuales so~re banca comercia1 
I 

La banca comerclal. desarro1,la multlp1es funClones que facl11tan e1 --

normal desenvolvlmlento de 1a actlvldad economlca y su magnltud varla 

de un pals a otro, dependlendo del grado de desarrollo alcanzado por 
la economia , por conslgulente no puede hablarse de un concepto gene-
ral 0 unlco de banca comerclal, por 10 oue se cltan algunos conceptos 

vertldos por dlferentes autores 

1 IISon aquellos bancos cuya funclon pnnclpal reslde en reclblr depo 

SltOS y efectuar prestamos a corto plazo, prlnclpa1mente como capl 
tal clrculante" Jj Puede observarse, que este concepto destaca 1; 
funclon pnmordiai de los bancos comer~la1es , que consiste en ser
Vlr de lntermedlarlo flnanclero, captando deposltos del publlCO Y 
colocando estos recursos entre los demandantes de credlto 

11. "Son bancos de deposlto 0 bancos comerclales, las instltuclones de 
credlto que obtlenen fondos del publlCO medlante la recepclon de 

deposltos de dlnero a la vlsta, a plazo 0 con aV1SO prevlo y con 
restrlcclones; aSlmlsmo podran reciblr deposltos en tltulos credlti 
C10S de caracter funqlb1e Y deposltos en moneda extranJera Los ban 

I 

cos colocan sus fondos prlnclpalmente en operaclones a corto y me-

dlano plazo ll 2/ Puede declrse que esta deflmclon concuerda per-
II fectamente con las actlvldades que venia desarrollando en el pais 

la banca comerclal prlvada, la cual mantuvo lnvarlable por muchos 

1/ Arthur Seldon y F. G. Pennance, Dlcclonarlo Economlco (Barcelona, Espana, 
1968), Pag. 73 

2/ Salvador Oswaldo Brand, Dlcclonarlo de las ClenClas Economlcas y Admlnls 
tratlvas (San Salvador. 1978). Pag. 31 

1 
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anos sus instrumentos de captaclon, 10 mlsmo que 1a po1itica de -
colocacl6n de su? recursos en el cortisimo plazo 

iil. "Los bancos comerclales representan la armaz6n del slstema bancarlo 

de un pais, ya que recogen la llquldez monetarla del publlCO, baJo 
la forma de deposltos en cuenta corrlente, de ahorro 0 de deposltos 

a plazo fiJo, formando una caudal lmportante de dlnero que Slrve a 
las varlas Oreraclones productlvas y consuntlvas naclonales". 1/ Es 

te concepto destaca la caracteristlca de que los bancos comerCla
les constltuyen la armazon del slstema bancario, en razon de ser -
estos los que reallzan las funClones mas compleJas, constltulr ade
mas la estructura del slstema credltlclO de un pais y derlvar de e

llos las operaciones' que posterlormente reallzan otros bancos espe

clallzados. (Hlpotecarlos, de Desarrollo, Industrlales, etc.). 

De 10 anterlorrnente cxpu 0 sto se concluye, que los bancos comerclales, 

no son lnstltuclones que se llmltan a quardar y prestar dlnero, sus f~ 
nes son mas comoleJos, slendo el mas lmportante el de c~ear dlnero a -
traves de las operaClones de credlto e lnverSlones utlllzando los de

POSltOS que reclbe Esta funcl6n de crear dlnero secundarlo representa 
un lnstrumento valloso para consegulr a traves de una politlca moneta
rla y credltlcla predetermlnada efectos declslvoS sobre la economia de 
un pais, esoeclalmente para estlmular el ahorro y la lnversi6n genul 
nos y contrarrestar los fenomenos lnflaclonarlos y deflacionarlos que 
prevalezcan en un momento dado 

2' Func~on~£rln£l£~les de la banca comerclal. 

Los bancos comerclales como ya se dlJO, son los lntermedlarios flnan
Cleros mas lmportantes dentro del slstema flnanClero de un pais, de

bldo a su mayor numero y a la var~edad de transacclones que reallzan 

con el publlCO E~ 'este nu~eral se hara una descrlpclon de las funclo 

nes mas relevantes que desempenan dentro de la activldad economlca, 

1/ Ranlero Egldl Belll, Elementos de Teoria y Politlcas Monetarlas (s. L., 
sf.), Page 120. 
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prlnClpalmente las que se relaclonan con la lntermedlaclon en el mer
cado flnanclero, a traves de las OryeraC10nes actlvas y pasivas. Las ~ 
peraclones 'paslVas de los bancos, pueden deflnlrSe como las act;vlda 

des relaclonadas primordlalmente con la captacion de recursos moneta
rlOS del publlCO, baJo las dlferentes modalldades de deposltos a la 
vlsta, de ahorro y a plazo, a traves de la emlsion de titulos de cap~ 

tallzaci6n y cedulas hlpotecarlas, fldelcomlsOS, etc. En camblo, las 
, I 

operaciones actlvas 0 de flnanclamiento, son aquellas operaciones lu-
cratlvas de credlto e lnverslon que los bancos realizan con los fon -
dosobtenldos en concepto de deposltos, prestamos, capltal acclonarlo, 
etc 

Ademas de las tiplcas operaClones relacionadas can la lntermedlaclon 
flnanclera, los bancos comerclales cumplen otras funclones baslcas, 

como son' la creaclon de dlnero secundar;o, asi como otros medlos de 
pago que facllltan las transaCClones economicas, efectuando transfe
renClas de fondos de una plaza a otra, aSlmlsmo compran y venden val~ 
n~s, adl111111SLl-an capltalcs aJcnos par tonducto de sus departamentos 
fiduclarlos, efectuan descuentos de letras de camblo. aperturas de -

cartas de credlto para lmportaclones, etc. Como lntermedlarlos flnan
cleros, los bancos comerclales son receptores de recurs os monetarlos 

del publlCO que lueqo canallzan a los dlferentes sectores econ6mlcos, 

a traves de prestamos e ;nverslones, compltlendo asi con otras lnstl
tuclones flnancleras en todo 10 que se reflere a la captaclon de fon
dos en dlversas maneras, 10 que ha permltido que aumenten su hablll
dad para competlr mas actlvamente con otras lnstltuclones del merca
do monet~rlO y de capit~les. 

La capacldad de los bancos comerclales de expandlr la oferta moneta
ria, par medlO de la creaclon secundarla de dlnero y en base al sis

tema de reserva fracclonal, puede senalarse como la caracteristica -

orlnclpal que dlstlnque a estas instltuclones del resto de lnterme

dlaY10S flnancleros. Es lmportante aclarar que esta creaclon de dln~ 
ro no se efectua en forma arbltrarla, pues depende del volumen de -
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credlto que otorguen, que por otra parte esta regulado por la ley y a

demas sUJ~to en prlnc1p1o a las po1ftlcas monetar1as de los bancos cen 
tra1es, que coord1nan la'expans1on monetarla y cred1t1cla medlante pr~ 

d~amas monetarlOS anua1es ASlmlsmo dentro de los serV1ClOS flnancie-

ros que actual mente presta 1a banca cowercla1 estan los re1acionados -
con las operaClones flduciarias, especlalmente el fidelcomlso de lnver 
s10n 

En concluslon, puede afirmarse que en los pafses de economfa de merca

do 0 mlxta la banca comerclal ha experimentado un gran desarrollo, -
convlrtlendose en una verdadera red de servlcios flnancieros que deman 
da 1a comunldad. Ademas posee amp1ia cobertura geograflca, a traves de 
agenclas y sucursales en dlferentes lugares. 10 ~ue contribuye a la mo 
vl11zaclon de los recursos f1nancieros y a estlmular 1a conflanza y el 
hablto bancano. 

} Parti,cipaclqn'de 1a banca comercl_a1 en_ el desarrollo economico. 
Este tema se ha debatido much a en la 11teratura flnanClera y del desa

rrollo, y se podria dec1r que sus 1nterrelaciones son de que la es-

tructurac10n bancarla debe constltulr un agente de camblo ef1ciente,p~ 

ra est1mular el ahorro genu1no y ~stable, y asignar los recursos ha

C1a las opC1ones ~as rentaoles para 1a sociedad. 

liLa creacion de una infraestructura bancarla, que se adapte a las ne

cesidades de un s1stema economico, es en la actualidad un e1emento fu~ 
damenta1 de 1a polftlca economica para acelerar e1 proceso de desarro-
110 11 11 

, 
Asi tamb1en. puede afirmarse que el desarrollo economico de cua1quier 

pais se manlf1esta en el desarrollo y especla1izaclon de los SerV1ClOS 

que presta 1a banca a 1a comunidad, por eJemp10· 1a extension de la --
/ 

red bancarla, 1a creaci6n de nuevas slstemas de credlto e lnverSlones. 
1a captacl6n de ahorros a traves de novedosos metodos, el usa de tar-

IJ Mario Rlettl Matheu, Moneda y Banca:su evo1uclon en Amerlca Latlna(Bogota, 
Colombla), Pag 3. 
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Jetas de credlto, a~esoramiento financlero y fiscal. automatlzacion -
bancarla. etc. 

En el contexto economlco Y soclal moderno la banca comerclal tlene fun 

ciones lmportantes que cumpllr, destacandose entre estas' responder al 
reto del desarrollo, Drestando meJores serV1ClOS; fomentar la acumula
Clan real de actlvos monetarlOS y flnanCleros en la economia, fortale

cer los mecanlsmos de captaclon y asi~nac16n de recursos financleros -

hacla los sectores productlvoS prlorltarlos; etc., con 10 cua1, las -

lnstltuclones financieras menclonadas cump1en una funclon de apoyo a 

1a lnversion y a1 crecl~~ento econom1co. 

En la reglon latlnoamer1cana. el flnanclamlento al desarrollo por con-
, 

ducto de la banca comercla1 contlnua slendo e1 mecanlsmo de mayor lm--

portancla y tamaRo. contrlbuyendo a ace1erar e1 oroceso de desarrollo 
en dlferentes formas. prlnclpalmente a traves de la movlllzac16n de -

los ahorros v 1a cana11zac16n del rrfdllo hac1a las dlferentes act1v1-

dades productlvaS. 

Otro aspecto lmportante en el desarrollo flnanclero y bancar10 en a1g~ 

nos paises, ha sldo 1a creaclon de Slstemas de Banca Mu1tlp1e, que en 
Estados Unldos de Amerlca. por eJemplo, se 1e define como "aque1 que -
controla dos 0 mas bancos dentro de la mlsma operacion". ASlmlsmo se 
le deflne como el qrupo flnanclero que tlene un solo banco y otros se~ 
V1C10S flnancleros re1aclonados. tales como: compaRlas de arrendamle~ 

to, serv1ci~s de contabl11dad y procesam1ento de datos, asesoria flnan 

Clera, 1nverslon dlrecta en empresas productivas, tarJetas de CredltO, 
etc. Este slstema de banca mOltlp1e lniciado en los pa;ses mas de
sarrollados se esta lmplantando en muchos paises de Amerlca Latlna, 
con 10 cua1 ha perm;tldo a los grupos flnancieros aumentar el vo1umen 

• I 

de operaclones y prestar meJores serviclos a la comunidad, contribuye~ 

do as; al desarrollo de 1a economia, aunque Sl blen contribuye a 10-
grar mayor eflClenCla conduce a una mayor concentracion del lngreso y 

1a riqueza. 
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En conclus1on puecje' aflrmarse que en los ult1mos arios, las funciones 
I 

y operac1ones bancar1as han crecido para sat1sfacer las neces1dades -

de los slstemas econom1cos Y soc1ales, est1mulando el proceso de cre

c1m1ento, aunque se debate mucho Sl la estructura bancar1a por su pr~ 
pla naturaleza y clase de recursos que maneJa, puede realmente ser un 

slgnlf1cat1vo aqente de desarrollo economlco. 

I 

B. PARTICIPACION DE LA BM1CA COMERCIAL EN EL MERCADO MONETARIO Y EL MERCADO 

DE CAPITALES 

En la actlvldad de interllledlaclon flnanclera destaca el mercado financle 

ro lnstitucional, en el cual se dlstinguen -dos clases de mercados: el m~ 
netarlo y el de capitales; este ultimo a su vez se dlvlde en mercado de 

val ores y mercado de prestamos a medlano y largo plazos. 

1 Pa .!:.t~2 pa_c_i§~ de .J_~E.?_n~.a __ ~0!!1~!_C_1~~ en ~_l. m.eI.c.?do _!TI_0.!:1~tar~. 

Es importante aclarar que el mercado de dlnero 0 monetarlO esta cons

tltUldo por las operaclones flnancleras actlvas y paSlvas de corto -

plazo, por 10 general hasta un ano, y su actlvi9ad tlpica es el flna~ 

ClamlPnto para capltal de trabalo 0 de operaclon de las empresas (ex

cepclonalmente se otoraa ,para capltal de lnverslon) y la captaclon de 

fondos rotativos de qran movilidad en el corto plazo. 

En la mayorla de los pafses latlnoamerlcanos los bancos comerclales -

concentriln sus oprrilcloncs aCLlvas en ('1 corIo plllZO, 10 que obedece 

prlmordlalmente a que los de~osltos captados por estos son consldera

dos obllgacione? de qran llquidez, y por 10 tanto, estas instltucio-

nes deben estar preparadas para hacer frente al' retlro de tales depo
sitos, llmltando por ella sus prestamos a un ano plazo. Sln embargo, 

debldo a dlSposlclones de las autorldades monetarias, se ha encauzado 
parte de sus recursos hacla el Illercado de prestalllos a mediano y largo 
plazos, a traves del credlto e lnversiones en titulos valores, princ~ 
palmente del sector publico y estimulando determlnadas estructuras de 

ca rtera 
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Por otra parte, cabe reconocer que la concentracion del credito en el 

cprto plazo es motivada 'por razones de especulacion, ya que los ban

cos obtlenen mayor utl1ldad de los fondos captados al utl1izarlos en 

tales operaclones actlvas, pues, las tasas de interes a corto plazo -

son mas altas, la recuperacl0n es mas lnmedlata, y por 10 mlsmo hay m~ 
yor rotac;on de los recursos; la garantla es mas lfquida y las cantld~ 

des sollcltadas son menores, con 10 que se dlsminuyen los rlesgos y se 

atlende a un mayor numero de usuarlOS. 

2. Papel de los bancos comerclales en el mercado de capitales 

Sequn Arthur Seldon 1/ "mercado de capltales es el conjunto de instltu 
Clones flnanCleras que canalizan la oferta y la demanda de prestamos -

flnanc;eros a largo p1azo, reunlendo a prestatarios y prestamlstas, 0-

ferentes y demandantes de t;tulos de rlqueza de creac;on nueva y co-

mercia tamblen, con el stock eXlstente de titulos flnancleros". 

La partlclpaclon de los bancos comerclales en este mercado puede cata-

10garse de relatlvamente modesta, ya que sus recursos han sldo destln~ 

dos en menor cuantla a satlsfacer,la demanda de credlta a largo plaza, 

asumlendo en mucha,s' acaSlanes e1 papel de slmples lntermedlanos de --
I 

los recursas del exterlar y de las lineas especlales que la banca cen
tral 1es atoraa. Por otra parte, la banca camerclal ha lntervenido con 

alquna frecuencla en el mercado de valores de renta flJa, can la eml--
51011 de iltulos de ctlj111allZarlOn. crolll",> hlJ1otccariae:;, bonoe:; flnan-

Cleros y de partlclpaclon, etc., as; como en la campra de titulos va

lores del sector publ1CO, que por 10 general son de poca l1quidez y b~ , 
Ja rentabllldad, ya que son e"ntldos por el Goblerno para complementar 
flnanCleramente los programas de desarJollo a para cubrlr deflclt tem
porales. 

/ 

La situaclon anterlor obedece a las s~gulentes razones la naturaleza 

de los recursos (dlnero callente), escaso desarrollo de un mercado de 

valores, la leQ;slaci6n bancarla vlgente que llmita sus operaciones, 

el caracter famlllar de las unidades empresarlales y a veces por el e 

1/ Seldon, ap. Clt , Paa. 349 
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levado peso del redescuento de1 Banco Central. 

c. ROL DE LA BANCA DE FOMENTO 

1. Aspectos conceptuales. 

La banca de fomento es el conjunto de instituciones financieras publi 

~as y prlvadas, que canallzan la mayor parte de sus recursos de medla , , 

no y largo plazas a actlvidades productivas de menor desarrollo, pro-
porcionando ademas asistencla tecnlca. dlrecclon empresarlal y reall-
zando lnverSlones dlrectas 0 coinverslones. Estos bancos de fomento de 
ben constltulr un me~anlsmo ldoneo para orlentar las lnverSlones hacla 
actlvldades productivas, captar recursos y movillzarlos a traves de -

prestamos que promuevan la formaclon de capital de los sectores produ£ 

tlVOS de mayor beneficio-costo. 

2. Funclones de la banca de fomento 

Las funClones orlnclpales que reallza esta banca, para contrlbulr al -

desarrollo de la econowia de un pais se pueden resumir asia 

1. Conceder prestamos a mediano y largo plazas para promover la forma

Clan de capltal flJO en los sectores aqropecuario e lndustrlal. 

Se puede lnferlf de la funclon anteriormente menclonada, que la 

banca de fomento Vlene a llenar el vacio existente en e1 sistema 

bancarlo, que por 10 qeneral se ha dedlcado a atender la demanda de 

creditos de corto plaza, colocados a elevados tipos de interes y 
can exceSlvas 9arantfas, 10 que de hecho ha marglnado a los peque-
nos empresarios, artesanos e lndustrlales domestlcos. 

11. Proporcionar asesoria y aSlstencia tecnlca parp asequrar el rendl-

mlento de las inverslones de los sectores productlvOS. 

,Esta funclon permlte a la banca de fomento asequrarse de que los -

proyectos que flnancla rlndan eflcientemente las utllldades espera

das y promuevan el desarrollo ccon6nnco y social del pais. al tlem-
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po que recuperar en su caso, total 0 parclalmente los recursos cre 
dl tl Cl os. 

111 Captar recursos lnternos y externos medlante deposltos, bonos, ti

tulos, transferencias y pr~stamos, para canalizarlos a las actlvlda 
des productivas. 

/ 

Dada la flnalidad de estas lnstltuciones, se les permlte la capta--
-

clon de recursos a largo plazo a trav~s de la emlslon de tftulos-
valores, as; como la contratacion de prestamos con lnstltuclones f~ 
nanCleras internaciona1es, tales como el Banco Interamerlcano de 
Desarrollo (BID), el Banco Centroamerlcano de Integracion Economl-
ca (BeIE), el Banco Internaclonal de Reconstrucclon y Fomento (BIRF), 
etc. Estos fondos permlten aSlstlr aquellas actlvldades que impll-
can un mayor rlesqo para la recuperaclon de sus lnverSlones, debldo 
a su baJa rentabl11dad y falta de garantias.' 

La banca de fomento'en los parses en desarrollo ha sido lmpulsada 

por in1clatlva de los qob1ernos como parte de una polit1ca de esti 

mulo a la lnverslon pr1vada,'con el proposito de acelerar el desa-
rrollo agricola e industrial conforme al papel del Estado y or1enta
c16n de la politlca economlca que se eJecute. 

D EL SECTOR AGROPECUARIO Y C~RACTERIZACION DE SU FINANCIAMIENTO , 

, 
1 Impo~tancia del secto~agrop~cuario en los paises subdesarrollados 

En los paises subdesarrollados la activldad aqropecuarla constituye el 
sector eCOn6111lCO de mayor c-onnolacl0n clen1ro de la e<;rruc1uril rroduct.:!.. 

va, al punto que su comportamiento marca el vaiven de la economia na
Clonal 

, Lo a~tes eXRre~ado obedece a que el sector aqropecuario partic1pa en -
forma sustant1va en 1a formaclon del Producto Naclonal Bruto. Asimis
mo, es generador lmportante de dlvlsas, 10 mismo que una fuente slgn~ 

ficatlva dp lnqrp'lOs trlbutarln<; del nohlPrno. proveedor de insumos --
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del sector lndustrlal, el mayor absorbedor de la poblacion econ6mica

mente actlva y el prlncipal generador de excedente economico. 

51n embargo, su princlpal lmportancla conslste en lmpulsar el surgl-

miento del sector lndustrial, a traves de diferentes formas, entre las 
que cabe menClonar. uso de las dlvlsas captadas en concepto de la ex
portaclon de productos agricolas en blenes de capital, para fomentar -

el proceso de lndustrlallzac1on; transferencias de capltal directa 0 -

lndlrectamente al sector lndustrlal ,de lmpuestos captados de actlvlda
~es aqricolas, y flnalmente, cabrfa menClonar, la aplicaclon del exce
dente economlco en la lnversion de actividades industrlales. Esto Gltl 

mo resulta relevante menclonarlo Sl se consldera que el desarrollo eco 
nomlco de los pafses hoy industrlalizados se orlgino en un Sector Agro 

pecuarlO eflClente y productlVO. 

2. El credlto ~gropecuar;o en los paises subdesarrollados 

Dada la lmportancla del sector aqropecuarlO en los pafses subdesarro
llados, la aS1stenc1a cred1tlcla debe estar en consonanCla con su pa-
pel dentro de la activldad economlca. Sln embargo, los recursos flnan
Cleros aeneralmente son aS1gnados en func10n del tamaRo de la explota
clon agropecuarla y de los rubros de producclon, 10 que va en desmedro 
de los pequenos aqricultores. 

En tal sentldo, el credlto promueve la polarlzac1on de la agrlcultura 
y profundlza su caracter dual, orlqlnando un area desarrollada aSOCla
da al sector externo y otra de Subs1stencia, a la cual estan adscri-

tos los pequenos agrlcultores que dest1nan su produccion al consumo
domest1co. sltua~on que s~ orlqina en las formas existentes de tenen
Cla de la t1erra, a tal punta de generar un dllema entre la agricultu
ra de exportac1on y la aqr1cultura de consumo domestlco. 

De esta f0rmn, el credito aqricola. a la vez que conduce a concentrar 

el 1ngreso constituye un vinculo de dependencia con respecto a los --

paises desarrollados medlante el apoyo desmedl,do al modele agroexport~ 

) 
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dor, el cual esta atado a una demanda inelastlca y a un sistema de -

p~eclos que contrlbuye al deterloro en las relaclones de lntprcamblo. 

ConVlene puntuallzar los princlpales problemas que tradlclonalmente ha 

presentado e1 credlLo aqropecuarlO en los parses subdesarrollddos, co
mo son concentraclon del cr§d,to en pocos usuarlOS, sobreprotecc,on a 

los productos de exportaclon, falta de apoyo a la formaclon de capl

tal flJO, mal uso del credito de aVlo y deflclenc;as en la supervlsi6n 
del mlsmo 

La pl'oblematlCn expliesta rlnntea a los qoblernos de estos nalses el -
compromlso de utlllzar raclona1mente su recurso mas escaso e1 caplta1. 
pues de 10 contrarlO el sector agropecuarlo. en vez de ser la base de 

sustentaclon del desarrollo ('(.onOIlI1CO, qu(' ('S 01 fln li1flll10 de' toda c
conomia. se convertira paradoJicamente en su mayor obstaculo. 

E LA REFORMA AGPARIA COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO 

1. Conceotuallzaclon , 

ConVlene tener clara 1a dlf~rencla entre 10 que constltuye Reforma A

grarla y un proceso de desarrollo aqrarlo, slendo este G1tlmo, mas 

blen el resu1tado de la primera. 

En tal sentldo, se deflne a 1a Reforma Aqraria como la modlficaclon

de las formas de tenenCla de la tlerra. que tlene p~r objeto loqrar u

na redlstribuclon del lnqreso, una reorientaclon de 1a producclon. y -

consecuentemente una conformacion dlferente de 1a estructura del poder 
polftlCO En tanto que, el desarrollo aqrarlO. vendria a ser el conJun
to de medldas encamlnadas a aumentar 1a prOducclon agricola 

I 

En aenera1, sobre Reforma Aqraria, se.pueaen dlstlnqulr dos corrlentes 

de pensamlento c1aramente deflnldas "1. Aque11as que la aceptan en -

principio 0 de una manera formal. pero que 1a nieoan en el fonda, y 2. 

Aquellas que 1a aceptan realmente y entre las cua1es hay dlferenClas -
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de planteamlento" 1/ 

En el primer caso pueden ublcarse alqunas deflnlciones que se refi~ 

ren a aspectos tales como mecanlzaclon de la agricultura, coloniza-

c16n de tlerras oClosas, meJoraWlento de las remuneraClones de la po
blac16n campeSlna, estableclmlento de dlstrltos de rleqo y drenaJe, 
etc, las cuales constltuyen elementos de un plan de desarrollo agrf

cola, Sln embargo, se soslava cualnuler referencla a la modlficacion -
de las formas,de tendencla de la tlerra 
En cuanto a'la segunda corrlente, puede declrse que esta referlda a 
las reformas integrales que se han llevado a cabo en algunos pafses co 
rno Japan y Cuba. 

Los diferentes aut0res, que han efecluado estudios sobre el proceso

de Peforma Agrarla cOlncld~n en sus apreciaciones, sobre la caracterl 
zaclon de tal med,da bajo tres formas generalmente aceptadas, que son' 

1. Reforma Agrana Marqlnal (Pseudo Reforma) 

Esta modalldad no constltuye verdaderamente una reforma, mas blen -
resulta ser una contrarreforma aqraria. ya que no afecta la estruc , 

tura de tenencia de la tierra. nl orlenta su acclon a la erradlca--

cion del latifundio y el minifundlo, que constituyen los mayores -
frenos para el d7sarrollo economico que se intente alcanzar partle~ 
do de una base agrfcola. 

ii. Refonna Agraria Convencional. 

Se trata de un arreqlo convenclonal entre el Estado y los ex-propl~ 
tarlOS de las tlerras afectadas, las cuales posterlormente son dlS

trlbufdas entre los campeslnos residentes en las areas reformadas. 

Esta conslste en una medlda emlnentemente polftlca, que pretende e
vltar camblos slgmflcativos 0 profundos en 'una determlnada estruc

tura aorarla y en el e~qupma polftlCO, economlco y social de un pais. 
, , 

1/ Rafael MenJfvar,Reforma Aqraria'Guatemala-Bollvla-Cuba (2a.ed.San Salvador, 
1969), Pag. 64. 
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i1i. Reforma Agraria Integral 

Cons is te ,en' un proceso de trans fOrl11aC10n 1 ntegra 1 de 1 a tenenci a -

de la t1erra, en el cual se da una sust1tucion de las relaciones 

tradic10nales de poder y del esquema instituc10nal, por parte de 
nuevas fuerzas soclales que propugnan par una serie de camblas en 
los ordenes poliotico, economico y social. 

2 Incidenc1a de la reforma agraria en el desarrollo economico. 

El desarrollo economico como se sabe es un proceso cuyo pr1nclpal obJ~ 

t1VO es elevar el n1vel de v1da y el blenestar general de la pobla-

Clan EX1ste la pract1ca qenerallzada de establecer una med1da del m1S 

mo a traves de la observaclon del Producto Terr,ltorlal Bruto 0 Produc
to Naclonal Bruto (global 0 per CaPlta) de un pals, para efectos comp~ 

ratlvos con otros y de esa manera ubicarlo en el contexte econ6mlco -
mundlal dentro de los palses desarrollados 0 en vlas de desarrollo.S1n 
embargo. este proceso es mas compleJQ e-implica no solo el lndlcador -
antes menclonado. Slno una transformaclon estructural de la economla 
orientada hacla el usa maximo y eflClente de la dotaclon de factores de 
produccl0n llmltados, la cual sera alcanzada dependiendo de las med1-

das de politlca economlca lmplementarias en los Daises subdesarrollados 

que tratan de superar tal sltuacl0n 

En much os de estos paises el sector agropecuarlo es uno de los mas lm
portantes en la actlv1dad economlca. Dor 10 qu~ sus qoblernos acuden a 

la adoDclon de reformas asocladas a dlCho sector, entre las que se de~ 
taca la reforma agrarla~'por considerarla como un valloso lnstrumento, 
" 

Que Junto a otras med1das de pollt1ca economlca promueve el creClmlen-
to economlco y supera problemas de baJa productividad agricola e ine
qUltatlva dlstribuclon del lnqreso. medlante cambios que se sustentan 

en la modlficaclon de la estructura de tenenCla de la tlerra. 

Es de esperar que la med1da conduzca a la QeneraC10n de efectos redis

tr1 buti vos en los qrupos pob,l aClOna 1 es favoreci dos por es ta. liEn Prl-
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mer termlno, la transferencla del. patrimonio de los antiguos duefios -, . 
al Estado, y luego, de este a los campesinos, aspecto clave Sln duda 

Sl se consldera que el obJetlvo fundamental del proceso es modlficar 

la tenenCla de la tlerra. [n segundo luqar, los camblos en la situa

Clon ocupaclonal atrlbuibles a la reforma agrarla y por ultlmo la lnCl 
dencla sobre los wgresos". 1/ De lqual manera, el Estado debe lmpul

sar programas colaterales a 1a Reforma Agrarla, tales como alfabetlza

Clan en las zonas reformadas, meJoramlento de las cond1clones habita-
clonales y de salud, aSlstencia tecnlca y apoyo f1nanciero oportuno 

Es del caso menClonar que la medlda en cuest10n ha contrlbuldo al desa 
/ 

rro110 economlco de muchos paf~ps, ya s~ ublquen estos en economfas 

mlxtas 0 blen en economfas sociallstas, por 10 que no resu1ta aventur~ 

do sostener que 1a reforma agrana constltuye una etapa necesaria para 

alcanzar el desarrollo 

Par supuesto que los efectos POSltlVOS de la Reforma Aqrarla en el pr~ 
ceso de desarrollo no son lnmrd1atos. pn los primeros arias por 10 qe

neral, sus resultados no son muy favorables, ya que esta supone un cam 

bio estructural profundo en los ambltos politlCP, economlco y soclal, 

y es de esperar que se presenten actltudes de franca Oposlclon al pro

ceso por parte del sector. afectado, qeneralmente una mlnoria terrate-

n~ente que detenta el poder econ6mlco y polftlCO, la cual al ver amena 

zada su sltuacion de prlvlleql0'y sobre todo, su influencla en la cu
oula de poder trata de entorpecer la evoluclon del proceso reformlsta. 
En ese periodo de aJuste se pueden presentar problemas como dlsmlnucion 
de areas cultlvadas, admlnlstrac16n deficiente de las exp10taciones a
gricolas, mal uso del flnanclamlento reclbldo ~or los beneflclarlos de 
la Reforma, llm1tado apoyo e~ la extenslon agricola otorgada por e1 Es

tado, etc. 51n embarqo, una vez 10qrada la estabi11dad del proceso, 
que supone la modlflcaci6n de la tenencia de 1a tierra, lnduce a una m~ 
dlflcaclon en el esquema de Doder. ASlnnsmo, contrlbuye a camblos en -

las actitudes de la poblaclon en el plano organlzacional y partlclpati-

1/ Rene Cortazar y Ramon Downf'Y, "(fpclos Rccllstnbutlvo<; de la Reforma Aqra
r~a", E1 Trimestre Economl co (1977), vol.XLIV (3) Num. 175. Pag. 695. 
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vo dentro de la v1da act1va del pals, tanto en 10 econ6mico como en el 

orden POllt1CO. 

Por otra parte, la Reforma Aorar1a a traves de una meJor apllcacion 

del excedente economico agricola puede favorec~r la modern1zacion y 
flexlblllzaclon de la estructura productlva, y por tanto conducir a u
na mayo)' productlvldad, que es el elemento clave para el desarrollo a
qr;cola Esto lmpl1sa desde luego. la superaclan del problema plantea
do por lfl dlcotomifl 1atlfundlO-mlnlfund10, que da Orlf1en en buena medl 

-
dll 01 "dl1elllcl" tit' 1u producclon agrollCCUarlil para el consurno domr<;tlco 
y producclon aqropeCUarla de exportac16n~ as; como al estableclmlento 
del equlllbrlo entre equldad y eflClenCla. 

5e puede conclulr entonces, que un sector agricola que meJore sus nlve 

les de produccion y productlvldad, que supere la lnJusta distrlbuclon 

del lngreso, puede, al lnterrelaclonarse con el resto de actlvldades -
productlvas y prlnclpalmente con la industrla. produclr un efecto dlna 

m1zador de la economia que pernllta a la poblaclon alcanzar un meJor n2. 

vel de v1da. 51 b1en los'caminos a segulr para alcanzar el desarrollo 

economlco no son lineales ni los mlsmos para todos los paises, cabe 

senalar que en el amblto latlnoamerlcano la mayoria de estos, deb en 

conslderar como una via factlble. un modele economico que involucre el 

blnomlo aqrlcultura-lndustrla, en el cual, la orlmera contlnue slendo 
la base de sustentaclon de la econom;a, medlante su proplo fortalecl

mlento a traves' de la canalizaclon de oarte de,su excedente de explot~ 

Clan a la formaclon de capital fiJo y el traslado de recursos al sec-

tor lndustrlal a traves de dlferentes mecanlsmos, como lmpuestos, dlV~ 
sas e lnversi6n de capital que favorezca un proceso de lndustriallza
Clan sana y sostenldo 



CAPITULO II 

EL PROCE50 DE_ NAC IONALIZACION~~.!:A ~8~~A_ EN EL~A_'--'0.QPF --1.~ VINCULACION 
CON EL CREDITO AGROPECUARIO 

A. EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE EL SALVADOR 

El sector agropecuarlo desempe~a un papel relevante en la economla del 
pals, 10 cual se eVldenCla en la slgnlflcatlva partlclpaclon que tlene en 

el Producto Interno Bruto (PIB), en'el sUmlnlstro de allmentos, materia -
prlma a la lndustrl;, generad16n de dlvlsas, lngresos flscales al Estado 

y fuente de empleo a la poblacion rural. 

1. Partlclpaclon del sector agropecuarlo en la estructura productlva. 

El sector agropecuarlo es el que mas contrlbuye a la generac16n del 
PIB del pals (en termlnos reales 24.8% en promedlo). Le sinuen en 1m--

I 

portancla el comerClO y la lndustrla manutacturera, cuyos aportes en -

promedlo durante el perlodo 1970-1983, fueron de 21.4% y 18.3%, respe£ 

tlvamente (Ver Anexo I ). 
I 

Entre 1970 Y 1983 el producto agropecuarlo a preclos constantes de 1962, 

experlment6 un comportamlento lnestable, cuyo creclmlento anual promedio 
fue de 1.2%, tasa lnferlor al creclmlento poblaclonal que fue de 2.Sll, 
sltuaclon que refleJa una senslble baJa en el producto per caplta, en -
concreto un deterloro de 2.0% anual, hecho que puede callflcarse de gr~ 
ve por la lmportancla que tlene la agrlcultura en la economla salvadore 
na. Cabe destacar dos sub-perlodos blen marcados: el PIB real agropecu~ 
rlO en el perlodo 1970-79 experlmento un crecl~lento promedlo anual de 
3.9%, en camblo en el cuatrlenlO 1980-83 observa un deterloro de 4.8% 

(Ver Anex~ II) . 

Debe menClonarse que la sltuacl,6n receSlva de los liltlmos cuatro anos 
se deb,o a la concurrenCla de muchos factores, slendo los mas determl-

1/ M;nlsterlo de Planlflcaclon y Coordlnaclon del Desarrollo Econ6mlco y 50-
- clal. 

- 16 -
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nantes: 1~ redUCC16n en,~l 5rea sembrada y en la productividad de los -

prlnclpales productos agropecuarlOS, especlalmente del alqod6n; reduc
clon de los preClOS lnternaclonales de los productos de agro-exporta

clon, lncremento en los preclos de los princlpales lnsumos agropecua

rlOS, perlodo de translclon de las reformas agrarla y del comercio ex
terlor del cafe y el azucar; la violencla derivada del confllcto socio
polltlco que a~ecta al pals, la descap1tal1zac1on de las hac1endas 1n
tervenldas por la reforma agrarla, incertldumbre del lnverslonlsta agr~ 
pecuarlo, fuga de capltales y dlsmlnuclon de los nlveles de CredltO al 
sector, durante el perlodo 1979-81. 

2. Contrlbuclon a la generaclon de emp1eo y dlstrlbuclon del lngreso . 

Respecto del empleo, el sector agropecuarlo presenta el porcentaJe m~s 
alto de los sectores productlvoS, a1 proporclonar ocupaclon al 41.3% -

de la poblaclon economlcamente actlva (PEA) del pals. ASl se observa 
que para 1978 se tenla una PEA de 1,425.502 personas, de las cuales, -

588.260 se ublcaron en el area rural (Ver Anexo III) Cabe mencionar 

que en la agrlcultura, la utlllzaclon de 1a fuerza de trabaJo es esta
clonal, debido a 1a actual estructura productlva; en camblo en 1a gana . -I 

derla, aplcultura, pesca y sllvlcultura la naturaleza del empleo es 

permanente, pero la demanda de mano de obra en estos subsectores es p~ 

co slgnlflcatlva. 

Esta sltuaclon es de caracter estructura1 y entre los factores que han 
contrlbuldo a mantener la estac10na1ldad en el empleo agropecuar10 me

recen destacarse : 

1. Una estructura productlva que demanda el mayor volumen de mano de 

obra en la epo~a de reco1ecc1on, prlnc1palmente de los productos 
de exportaclon; 

i1. Escasa diverslf1cac1on agrlcola y limltado apoyo credltlcio a los 
productos no tradlclonales, especialmente. CUltlVOS agrolndustrl~ 

les. frutales y hortallzas; 
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111. L1m1tada extens10n terrltorlal del pais, y 

1V. Comportamlento decrec1ente de las act1v1dades agropecuar1as. 

Se cons1dera que los factores senalados, en conJunto con la estructura 
de tenenCla de la tlerra, han lnfluido en la elevada estaclonal1dad de 
la act1v1dad agropecuarla, en las altas tasas de desempleo y en la 1n~ 
decuada d1str1buc1on del 1ngreso, agudizando los problemas soclales de 

las famll1as rurales en las areas de salud, educaclon, vlvlenda, altos 
lndlces de natal1dad y mortalldad, etc. La precarla sltuaclon que V1ve 

la poblaclon aludlda, es un factor negat1vo que 1mp1de lograr un b1enes 
tar soclal m&s Justo y ~qulllbrado. 

Al anal1zar el 1ngreso agropecuarlo generado durante el periodo 1970-

1983, se observan dos comportam1entos opuestos, uno, que comprende el 

perlodo 1970-79, que mostro creClmlento del 41.5% al pasar de e627 2 

ml1lones a e 887.4 mlllones, y otro, entre 1980-83, que exper1mento

deterloro del 13 2%, 0 sea e 157 5 mlllones, al pasar de e 841.1 m1llo

nes en 1980 a e 729.9 m1llon~s en 1983. Para el' periodo en estudlo, las 
pr1nc1pales fuentes del 1ngreso agropecuarlo fueron productos de expo~ 
taclon (45 1%), granos baslcos (14 3%) Y ganaderla (13.1%), estructura 
que no ha var1ado en forma slgn1flcatlva durante dlCho periodo (Ver An~ 
xo IV). En cuanto a la dlstrlbuclon reglonal del ingreso agropecuar1o 
durante 1970-1979, puede menC10narse que las zonas or1ental y occ1den
tal son las que mas han generado 1ngreso y en menor proporclon las zo-

, nas para-centr~l y central Sln embargo, la zona orlental, en los Glti

mos cuatro anos se ha V1StO afectada al const1tulrse en area confllctl-
va. 

3 Importanc1a en la generac10n de d~v1sas. 

En el Cuadro N° 1 se puede observar que el valor de los productos agro
pecuarlos: cafe, algod6n, azucar y camaron durante el periodo 1970-1983, 

contrlbuyo con el 67.7% del total de las exportaclones, 0 sea e 15.401.8 

m1llones. 
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La 1mportanc1a del sector agropecuar1o en el rubro exportac1onet se ha 
manten1do caS1 1nalterado al part1c1par durante el sub-perfodo 1970-

1979 en un 67.4% <;n' promed1o, en tanto que para el cuatnemo 1980-, 
1983 aporto un 68.2% . Sln embargo, cabe menC10nar que para el ana 1977 

el peso relat1vo de las exportac1ones agropecuar1as const1tuyeron el --
73.8%, sltuac10n que fundamental mente se deb10 a los altos prec10s 'In
ternac10nales del cafe. Lo 1nd1cado muestra la 1nfluenc1a que t1enen -

los productos trad1c1onales de exportac1on en el comportam1ento del co
merC10 exter10r del pafs. 

CUADRO N° 1 

EL SALVADOR. PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACION EN 
) 

LAS EXPORTACIONES TOTAL~S 
(En M1ll ones de Colones y PorcentaJes) 

Exportac1on de Exportac1on Peso Mos Productos Tra-
d1clonalcs 1/ Total Porcentual 

1970/79 9.760.5 14 474.2 67 4 
1980 1.815.1 2.688 4 67.5 

1981 1.342.7 1.995.0 67.3 

1982 1.204.6 1.748.9 68 9 

1983 1 278.9 1. 840 8 69.5 

1980/83 5.641.3 8.273.1 68.2 

1970/83 15.401.8 22.747.3 67.7 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Rev1stas Mensuales. 

1/ Incluye exportac1ones de cafe, algodon, azucar y camaran. 

4. Aporte a los 1ngresos f1scales. 

El aporte a los lngresos f1scales que genera el sector agropecuarlo me
dlante 1mpuestos d1rectos e lnd1rectos, especlalmente por la producclon 
y comerc1al1zaclan 1nterna y externa de los pr1nc1pales productos agro
pecuar10s es muy slgn1f1cat1vo. Para el ana de 1970 el comerC10 exte-
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rlor (lmportaclon-exportaclon) aporta e 113.5 mlllones, 0 sea el 42.9% 

de los lngresos trlbutarlos totales, de los cuaJes ~ 48 5 mlllones se 
generaron de los productos agropecuarlos. 

En el slgulente cuadro se observa que los lngresos flscales de orlgen 
/ 

agropecuarlO hasta 1979 experimentaron u~ creClmlento sostenldo a una 
tasa pl'omedlo anual de 26.2~~, al pasar de ~ 48.5 Imllones en 1970 a -

~ 1'J? 'J mlllon(l'; Nl ]1':)70 rn ram/no, pilril ('1 l1f'rlocio lQnO-fl3. <;p contrCl 

Jeron los lngresos trlbutarlos del comerClO de exportac16n en ~ 203 9 -

mlllones 

CUADRO W 2 
EL SALVADOR PARTICIPACION DE LOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE AGRO-EXPORTA
CION Y DE COMERCIO EXTERIOR EN LOS INGRESOS TRIBUTARIQS DEL GOBIERNO CENTRAL. 

Aiio 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
1980 
1981, 

1982 

1983 

" Impues tos sobre 
Export. Agropec. 

48,473 

38,244 

47,499 

76,120 

93,166 

111,804 

240,097 

460,045 

244,216 

392,921 
276,377 
235,594' 

199,504 

188,959 

(En mlles de Colones y PorcentaJes) 

Propor
Clon 

18. 3 

13 7 

15.6 

20.2 
20.6 

20.7 
31.3 

40 7 

25.1 

33 8 
~7.9 

23 8 

21.0 
17.5 

Impuesto sobre 
Comerclo Exterlor 

113,506 

106,571 

118,371 

154,594 

186,274 

204,604 

355,358 

623,686 

401,554 

571 ,200 
374,881 
322,465 

278,922 

278,479 

Propor
Clan 
42.9 

38.2 

38.8 

41.1 

41.1 

37.8 

46.3 

55 1 

41.3 

49.1 
37.9 
32.6 

29.3 
25.8 

Ingresos 
Tn buta nos 

264,600 

278,927 

304,899 

376,075 

453,264 

541,325 

767,559 

1,131,478 

972,079 

1,162,277 
989,274 
990,343 

9bL,LJb 

1.079,800 

FUENTE Mlnlsterlo de Haclenda Inform~s Complementarlos Constltuclonales, 1970-
1983. 
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" 
5 Generaclon del excedente economlco. 

El excedente economlco1l generado por el sector agropecuarlo durante el 

periodo en estudlo, ha sldo alto y mal dlstrlbuldo entre los agentes 

partlclpantes en el proceso productlvo La fuerza de trabaJo rural se 
ha caracterlzado por proporClonar una productlv~dad arrlba de su costo, 
sltuaclon que ha contrlbuido ,a concentrar dlCho excedente Eso se debe, 

por una parte, a la estructura de tenenCla de la t1erra, al control del 

slstema flnanClero y del comerClO exterlor por un reducldo grupo de pe~ 
sonas, y por otra parte, a que la gran mayoria (pequenos agrlcultores y 
campeSlnos asa1arlados) que Gnlcamente poseen la fuerza de trabaJo, han 
tenldo lngresos muy por debaJo de sus necesldades. 

Otro factor Que en algunos anos ha lnfluldo en el creClmlento del exce

dente econ6mlco, ha sldo los altos preclos 1nternaclonales de los pro
ductos de exportac1on; Sln embargo los benef1clos no se han revertldo 

en forma proporclOnal al trabaJador agricola 

Cabe 1nd1car que, por la escasez de 1nformaclon, no se presentan para 

el periodo 1970-1983 estadistlcas sobre dlstrlbuclon del 1ngreso agro
pecuarlo por productos y factores de producclon. Sln embargo, de acue~ 

do con un estud10 reallzado por el Banco Central de Reserva de El Sal

vador para 1978, se determ1no que el excedente economlco generado por 

el Sector Agropecuarlo fue de e 1 364.8 mlllones, equlvalente al 59.9% 

del PIB a preclOs cornentes, segGn se puede ve,r en el Anexo V, corres 

pond1endo el 27.8% a las remuneraClones al trabaJo. 

6. Agrlcultura de exportac16n versus agrlcultura para consumo dom~stlco. 
" 

El marcado acento en el modele agro-exportador y la especlallzacl6n re-

U-Segun Naciones Umdas. Depto. de Asuntos [conOITIlCos. Oflclna de Estadfstl
- ca de las NaClones Unldas, Un Slstema de Cuentas Naclonales, Rev 3 (Nueva 

York, 1970), pag. 234, es la "Producclon bruta a preclOs de productor me-
nos la suma del consumo lntermedlo, la remuneraclon de los emp1eados, e1 
consumo de carntal flJO y los llllpuesLos H1dlrccLos menos subvenClOncs" . 

... , BIBLIOTECA CENTRAl.. ~ 
UN'Vl!ftSIDAO DI!: EL eALVAgOtl 

------------------------------------------------------~-------- -------
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latlva del pais en la dlvlslon lnternaclonal del trabaJo, ha generado 

una especle de dllema entre la agrlcultura de exportac16n y la agrlcul 
tura de consumo lnterno. Este dl1ema entre estos dos grupos es blen -
marcado, y se eVldencla en que las meJores tlerras agrlcolas de El Sal 

vador son cu1tlvadas de cafe, algodon y cana de azucar, deJando los -
suelos de menor ca1ldad a los granos baslcos Y otros cult,vos. E1 apo
yo instltuclonal del sector publlCO y privado en cuanto a asistencla -
tecnlca y credltlcla ha sldo orlentado especla1mente a la agrlcultura 
de exportaclon desculdando 1a de consumo domestlco. ASlmlsmo, es de s~ 
nalar que e1 organlzado slstema de comerclallzaclon y los altos pre-
C10S de productor,de los productos de exportacion, han garantlzado la 
obtenclon de un elevado margen de ganancia, sltuaci6n que no se ha ob

servado en los CUltlVOS para consumo domestlco. 

Al anallzar la producclon generada por el sector agropecuarlo durante 

el perlodo 1970-1983, se observa que ha sldo deflcltarla en cuanto al 
abasteclmlento de allmentos para la poblaclon del pals, 10 que puede -
advertlrse al observar en el slgulente cuadro,la creClente lmportac,6n 
de productos allmentlclos de orlgen agropecuario. 

CUADRO N° 3 
I 

EL SALVADOR IMPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTQS ALIMENTICIOS DE ORIGEN AGROPE
CUARIO. 

(En mlles de Colones) 

Arios ~ranos1/ 
baslcos- Hortallzas?:'/ Frutas~/ Total 

1978 37,089.9 9,730.6 11,559. ° 58,379.5 
1979 8,003.6 22,960.9 23,641. 2 54,605.7 

1980 9,265.0 50,764.5 38,480.6 98,510.1 
] 901 10,!)1j1\ 0 tlQ.1?1 tl 4? ,160 2 102,039 6 

1982 12,437.6 54,153.3 34,574.5 101,165.4 

1983 " 48,562.0 30,933.9 10,153.7 99,649.6 

FUENTE: 1/ Dlrecci6n General de Estadisticas y Censos. Anuarios de Comer
C10 de Exportaclon 

2/ Dlrecclon General de Economla Agropecuaria. AnuarlOS de Estadls 
tlcas Agropecuarlas. 
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Para el periodo 1980-83, el, deflclt de la producclon de allmentos ha 
sldo mayor que en anos anterlores por las condlciones cllmatlcas ad
versas y los confllctos soclales que Vlve el pais, a tal grado que el 
comportamlento de las lmportaclones de granos baslcos, frutas y hort~ 
llzas se han lncrementado de 58 4 mlllones en 1978 a 99.6 mlllones en 
1983, sltuacl0n que es alarmante, Sl se cons1dera la escasez de dlVl
sas que afro~ta el pals. AS1mlsmo, el abasteclmlento de materlas prl
mas 'a la lndustria tamblen ha ten1do problemas, por la reducclon de 

areas cultlvadas, especlalmente de algodon. 

B. EL CREDITO AGROPECUARIO Y SU VINCULACION CON LA NACIONALIZACION DE LA BAN
CA 

En prlmer lugar se hace referencla al destlno del credlto, por atender en 
mayor proporclon a los productos trad1c1onales de exportaclon en desmedro 
del resto de act1v1dades agropecuarlas, observandose que para los pr1me
ros, eX1ste una cobertura de flnanclamlento a traves de los cred1tos de -

avio, equlvalente en algunos casos al 100% del costo de producc10n, eX1S

tiendo ademas lineas de credlto para su comerclal1zac10n e lndustr1al1za-
, 

Clan, en camblo para los otros renqlones de la activ1dad agropecuar1a, se 
concede flnanClamlento en condlclones desventaJosas (menor cobertura de -
sus costos, eXlgenc1a de garantfas fuera de su capacldad, lnexlstencla de 
llneas de credlto par~ comerclallzaclon qu~ le permltan al agrlcultor ne
goc1ar meJores prec1os, etc.). 

En relac10n a la cuantla de los montos, las operac1ones credltlcias se en

cuentran altamente concentradas en un reduc1do nGmcro de usuarios, 10 cual 
obedece en buena parte a que la aS1gnaclon de credlto se ha basado mas en 
el valor de la garantfa que en las necesldades de la produccl6n agropecua

rla. Esta modal1dad de credlto se ha generallzado y aSl tenemos por eJem
plo que se ha dado mayor atencl6n a los qrandes y medlanos agrlcultores, , 
porque estos pueden ofrecer solldas garantfas, Sln tomar en cuenta las ne 
cesidades del pais en det~~mlnado tlPO de CUltlVOS, marglnando aSl a los 
peque~os agr1cultores, no obstante que ellos se ded1can al CUlt1VO de una 

dlversldad de productos. 
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Por 10 que toea a los plazos, se observa que la mayor parte de las opera
Clones de CredltO se conceden a un p1azo maxlmo de un ano (Ver Cuadro 
N° 9), provocando un~ alta concentraclon del vo1umen de credito en e1 cor 

, I 

to p1azo (un promedlo de 83.5% de los montos otorgados por la banca eome~ 
clal al sector agropecuarlo durante el perfodo de estudlo es para un a~o); 

por e1 contrarlo, una pequena proporclon de la cartera se destlna a1 medl~ 

no y largo plazos, 10 cual ha ocaslonado que se tomen fondos para lnver-

slon flJa que requleren plazos mayores de un ano, orlglnando una situaelon 

de lncumpllmlento en los pagos por parte de los agricultores. Dtro aspecto 
lmportante 10 constltuye e1 credlto otorgado segdn garantfas, que se ha c~ 
racterlzado por 1a eXlgencla de exceSlvas garantlas rea1es, 10 cua1 margl
na al peque~o agrlcu1tor al no dlsponer de una garantia real en forma de -

/ 

prenda 0 hlpoteca y por e1 contrarlo, se a~re las puertas a los grandes - -
agrlcu1tores para que gocen de los beneflclos del CredltO, bastando 1a flr 
rna de un documento personal. 

Otra practlca generallzada es el hecho de destlnar caSl la totalldad de -

los montos de eredlto para cubrlr los gastos de operacl6n de las ernpresas, 

y canallzar eseasarnente recursos flnanCleros hacia la formaclon de capital, 
10 cual Vlene a constltulrse en una llmltante del lncrernento de la capacl
dad productlva de las empresas agrfcolas (Vease A~exo XVII). Esta sltua-
clon puede atrlbulrse en buena medlda a la brevedad de los plazos a que es 
colocada la cartera de pr€stamos de los bancos comercia1es, ya que el cre
dito para lnversiones flJas neceslta de plazas razonab1emente arnp110s. En 
torno de esto, se clta 1a estructura de las fuentes de recursos de los ban 
cos, que en su mayor parte son de corto plaza. As; tenemos que en promedlo 
durante el perfodo 1975-83, los Deposltos constitufan el 68.0% de dlchas -
fuentes, en tanto que el Capltal y reservas solo representaba el 6.3%, co
mo puede apreclarse en e1 Anexo VI. 

Es lmportante rnenClonar tarnblen la deflclencla que ha prevalecldo en 1a -
supervlslon del credlto agropecuarlo por parte de los lnterrnedlarlOS fl
nanCleros, 10 que ha permltldo en ocaSlones que e1 usuarlO desvlrtue el -
destlno del CredltO. Flnalmente. puede se~alarse el slgnificatlvo lncre
mento en la demanda de CredltO para reflnanclamlento de deudas (especlal-
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mente de los productos de exportaclon) , situaclon que se ha vuelto lnvete

rada y ha dependldo de varlas causas, slendo las de mayor peso fenomenos 
naturales (p1agas, lnundaclones, sequlas), fa1ta de prevlslon para orde-

nar el pago de las deudas, desvlaclon del destlno orlglnal de los credltos 
en lnverSlones lmproductlvas aJenas a1 proceso a§rico1a, politlca de dlne
ro barato y el proceso soclo-polltlCO que Vlve el pais. 

Ahora blen, tenlendo en cuenta los problemas lnvolucrados en la aSlgnacion 
de credlto al sector aqropecuarlo y 10 lnfluencla declslva de dlCho sector 
en el comportamlento de las prlncipales variables de nuestra economla, se 
consldera lmportante aSOClar estos hechos a la transformaclon que se tra
ta de reallzar en el slstema flnanClero salvadoreno, medlante la Ley de -
NaclonallZaclon'de las lnstltuclones de Cn§dlio y de las AsoclaclOnes de 
Ahorro y Prestamo. Esta medlda encuentra su Justlflcacion en 1a necesldad 
de reestructurar e1 slstema flnanclero para proplclar una Soluclon a los 
problemas tradlclona1es del credlto, en partlcular el relaclonado con la 
concentraclon del mlsmo en un peque~o grupo de usuarlos, pretendlendo ade 
mas, coordlnar la f~ncl0n de'lntermedlaclon de estas lnstltuclones con 

los esfuerzos del Estado de propiclar mayores oportunldades economlcas y 
soclales a la poblaclOn. 

C. NATURALEZA Y CAUSAS DE LA NACIONALIZACION DE LA BANCA 

1. Naturaleza. 

La naclonallzacl0n de la banca surge de una coyuntura que se lnlclo el 
15 de octubre de 1979, en vlrtud de los camblos que se operaron en el 
seno del Goblerno lEn efecto, en la proclama de la Fuerza Armada se se 

, -
nalaba el lmperatlvo hlstorlco de reallzar reformas claves que tendle-
ran a modernlzar la estructura economlca. La medlda en cuestlon, dada 
10 coyunturo en ~up ~p efpctuo, ha sldo conslderada mas de indole po

lltlca que tecnlca, y se conclblo como un complemento de la reforma -
agrarla que se lnlclo al mlsmo tlempo que la naclonallzaclon del comer 

C10 exterlor del cafe y del azucar. 

La I{efonna I\grarJa es Sin dudd Id 111<15 IIlJPorLanLc de LoddS, yJ que Le-
, 
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nla como proposlto modlflcar la concentraclon de la tlerra, medlante -
la redlstrlbuclon de la mlsma entre un mayor numero de personas que 
la trabaJan. De 19ual manera, el proposlto de la naclonallzaclon de la 
banca fue la democratlzaclon del credlto, es declr, dar acceso al cre
dltO a un mayor numero de usuarlOS. 

2. Causas. 

La naclonallzaclon de la banca puede atrlbulrse ados causas baslcas, 

slendo la prlncipa) de caracter POlltlCO y la otra, de lndole tecnlca, 
como 10 demuestra el hecho de convertirse en una medlda coadyuvante -
al proceso de la reforma agrarla. 

a. Causas polltlcas. 

Las reformas en la tpnencla de la tlerra, la banco y del comerClO -

exterlor del cafe y azucar lmpulsadas por la Junta Revoluclonarla -
de Goblerno, obedecleron a motlvaclones emlnentemente polltlcas, -

pues, suceden en un momento historlco en el que las fuerzas SOCla
les del pais habian alcanzado un elevado nlvel organlzatlvo, y sus 
protestas e lnsatlsfacClones se expresaban de las mas dlstlntas fo~ 
mas: desde las manlfestaclones pacificas en las calles hasta la lu
cha en el campo mll1tar, baJo el convenclmlento de que la via poli
tlca estaba cerrada y que no era el camlno mas aproplado para la s~ 
luclon de los graves problemas de la socledad salvadorena Ante es
ta sltuaclon, el Goblerno declde adoptar las reformas enuncladas, -
como una estrategla de neutrallzar a los grupos politicos de OPOS1-
Clan, que ofrecian una serle de relnvlndlcaclones de indole economl 

ca y soclal a los grupos soclales que asplraban alcanzar meJores -
, 

condlClones de vida. 

b. Causas tccnlcas 
, , 

" 

La naclonallzaclon de la banta es una medida lnduclda par la refor

rna agraria, ya que las medldas economlcas lmpulsadas por la Junta -

Revoluclonarla de Goblerno se conclbleron de manera que la Reforma 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Agrarla tuvlera la aSlstencla flnanClera convenlente para SU realiz~ 

Clan Por otro lado, sc contemplaba la poslbl1ldad de superar al~u
nos problemas que tradlClonalmente ha presentado el credlto bancarlo, 
como ha sldo la conc~htrac16n del mlsmo en un rpduc1do nQmero de usua 

rlOS y en la modalldad del corto plazo. 
" 

La naclonallzaclon de las 1nst1tuclones flnanc1eras romp10 el esque

ma de la concentrac1on del capltal flnanciero al proplc1ar en clerta 

med1da una meJor dlstr1buclon del patrlmon10 medlante la colocaclon 

de acc1ones'entre el Estado, empleados del ~ector flnanClero e lnve~ 
Slonlstas partlculares, ~on partlclpaclones del 51X, 20% Y 29%, res
pectlvamente. 

Como aspecto paradoJlco en el artlculado de la Ley de Naclonallzac1on 
no se menClonan aspectos relaclonados con los obJetlvos 0 propos1tos 
de la polftlca credltlcla, mas blen se rese~an especlflcamente los -
aspectos metodologlcos que habra de segulr el proceso de naclonal1za 
c~on de Ja'banca. De tal manera ~ue esta Ley tal como se ha conceb1-
do, no garantlza per se el logro de los cons1derandos y obJetlvos -
de la democrat1zaclon del cred1to que mot1vo la reforma flnanclera, 
ya que estos por S1 m1smos no tienen el respaldo legal adecuado y -
es por ello que,cabe la poslbllldad de que aun cuando eXlste de he
cho la naclona11zac1on de las 1nstltuclones f1nancleras, no se 10-
gre a caballdad uno de los objet1vos mas lmportantes que Justiflcan 

la reforma, como es la democratlzac1on del Cred1tO. 

3. Fllosoffa y alcance de la Ley. 

La Ley de Naclonallzaclon de la Ganca, aun cuando sur~16 como una med~ 
da colateral de la reforma agrarla, manlfestaba en sus cons1derandos -
ademas de su caracter econom1co un trasfondo soclal, Sln embargo, al -

flnal no quedo plasmado en el contexto de la Ley, constltuyendo su ar
tlculado unlcamente/un lnstrumento metod?loglco para determlnar los p~ 
sos a segulr en la redlstrlbuclon del capltal aCClonarlO de las instl

tuc10nes flnanC1cras prlvadas y a su transformac1on en empresas mlxtas. 
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En este sentldo, la Ley tleDe un campo muy 11mltado en el ampllo ento~ 

no de la problematlca credltlcla del pals al no cubrlr los aspectos de 
gran relevancla como es el de canallzar cred1to a ampllos sectores de 
la poblaclon, marg1nados par su carencia de garantias y del asesoram1e~ 

to tecnlco adecuado. La sltuaclon apuntada, conduce a pensar que tal co 
mo se ha concebldo la Ley de Naclonallzacion de las Inst1tuclones de 
Cred1to y de ~as Asoclac10nes de Ahorro y Prestamo, no podra por Sl ml~ 
rna y en prlnclplo, superar los problemas que tradlclonalmente ha prese~ 
tado la lntermedlaclon f1nanC1era entre agentes economlcos superavlta
rlOS y def1cltarlOS. 

I 



CAPITULO III 

LA POLITICA CREDITICIA Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE 1970-
1983 

, I 

A. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA POLITICA CREDITICIA APLICADA DURANTE 1970-1983 

En este apartado so har~ un recuento de las medldas de po11tlca credlticla 
mas relevantes asocladas al sector agropecuarlo, menclonando brevemente al 

gunas de indole monetarla, que se aSOClan en forma lndlsoluble con las pr~ 
meras. 

I 

Para ello se har~ una separaclon del per~odo en estudlo en dos sub-per~o-

dos de 1970 a 1979 y de 1980 a 1083, de la mlsma forma en que se han tr~ 
tado otros aspectos de la lnvestlgaclOn. Esto es con el proposlto de con-

I 

trastar la evoluc1on de la po11t1ca cred1t1c1a cuando la banca comerclal 
era pr1vada, con su nueva sltuac10n de banca naclonal1zada. 

1. Sub-perlodo 1970-1979. 

La politlca cred1tlcla hac1a el sector agropecuarlo desarrollada a 10 

largo de estos anos, ha presentado un comportamlento slm1lar a~o con 
a~o, que podrla ral1flcarse de tradlclonal, en el sentldo de que tanto 

los productos de agro-exportac1on como los granos b~S1COS, y dem~s cul 
tlVOS, han reclbldo atencl6n con la regularldad' que 10 demandan sus c~ 

clos product1vOS. ASl c9~0 cuando se presentaron sltuac10nes que amer~ 
taron recursos adlc1onales, como aquellas derlvadas de problemas cl1m~ 
to16g1COS, fluctuac10nes en los prec10s de los productos de agro-expoc 
tacl6n, enfermedades como la roya del cafe 0 problemas de indole SOC10-
politlca. De los productos menclonados, los prlmeros absorbleron el ma
yor volumen de cred1to al sector agropecuarlo, 84.5%, en tanto que los 

granos baslcos ,rec1bleron un 3.7% (Vease Anexo VIII). 

Proporcl0nes que obedecen prlnclpalmente a la rentabllldad de los cultl 
vos de exrortaclon frente a los qranos b~sicos y a la capacldad de en-
deudamlento y de garantlas que pueden ofrecer los sUJetos de credlto. 

- 29 -
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Asi se observa que en 1970 las tasas de lnteres apllcadas por el BeR en 

sus operaclones de credlto se mantuvleron lnalteradas, permaneclendo v~ 
gentes las dlSposlclones de JUll0 de 1965, con excepclon de la actlvl-, 

dad algodonera que tuvo un tratamlento preferenclal, 19ual que el frl-
Jol (Vease Anexo XIII). 

Cabe menClonar que ~l flnanciamlento de aVio que se aSlgno para la cana 
de azucar, fue elevado de ~ 500 a ~ 540 por manzana para cultlVOS de -
prlmer ana; y de ~ 250 a ~ 270 par manzana para cultlVOS de mas de un -
a~o. 

En 1971, se establecleron normas de redescuento mejor adaptadas a las -

condlclones reales de la producclfin para los cultlVOS de aJonJoli, kc
naf, melon, sandia, maiz, arroz, malclllo, frlJol y algodon. ASlmlsmo, 

se estableclo una linea de redescuento para la compra de maiz amarlllo, 
, 

maiz blanco y malclllo por parte de las fabrlcas de allmentos para anl-
males, condlclonando los ,credltos a la contrataclon a base de preclos 

remuneratlvos para el agrlcultor 

En 1972, el BCR mantuvo a dlSposlclon del Slstema Bancarlo, recursos -
credltlclOS a tasas de lnteres baJas para la produccion de cereales y 
otros productos allmentlclos baslcos, con el proposlto de allvlar las 
dlflcultades que afrontaban los agrlcultores, cuyas slembras fueron -
afectadas por la falta de lluvlas. Con esta flnalldad se creo una linea 
especlal para flnanClar reslembras, as; como reflnanClamlento para cu
brlr las perdldas en que habian lncurrldo algunos agrlcultores. 

A fln de fomentar la ganaderia de carne, se creo una linea para creCl
mlento-engorde de ganado que podria ser utlllzada hasta por un plazo -
de dos a~os y medlo, cuyo objetlvo era eVltar que se sacrlflcaran las 
cabezas reclen nacldas y que el ganado alcanzara pesos optlmos, para lQ 
grar'tanto la satlsfacclon de las necesldades de consum~ lnterno, como 
las de exportaclon 

En pl aAo dc 1971, pl lncrpmrntn rir ln~ ~alarlos minlmos flJados para 

------------------------------------------------- ------- --
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e1 campo, proplcio un aJuste en e1 credlto de aVlo para 1a cosecha agri 
cola 73-74, para que los productores pudleran absorber mayores costos, 
producto de los nuevos salarlos, y en esa forma pudleran continuar con 

e1 desarrollo de sus actlvldades agricolas con relatlva norma1ldad 

Tamblen, con el proposlto dp favorpcer la producclon de cafe. ante las 
expectatlvas re1atlvas al producto en los mercados lnternaclonales, se 
crearon tres lineas especlales de flnanclamien~o: una a corto plazo p~ 

ra flnanClar la fertlllzaclon lntenslva de los cafetales~ y dos lineas 
a medlano'plazo, para l~ repoblaclon de flnc8s de caf~, asi como para 
el CUltlVO en nuevas areas con topografia quebrada y que no tuvleran -
usa alternatlvo Se estableclo ademas, una linea especla1 de credlto pa 
ra la lmportaclon de fertlllzantes, as; como tamblen para la lmporta-
Clan de materlas prlmas para su fabrlcaclon lnterna. Esto se hlZO con 

el proposlto de que el pais se abasteclera en forma oportuna de la can
tldad de fertl]lzantes necesarlOS para la cosecha agricola 74/75, a fln 
de hacerle frente a la escasez munrllal que se presento en esos anos. De 

lqual manera, con el obJeto de q~e los costos de los fertll1zantes fue
ran 10 menos p1nva~os cara e1 ~grlcultor, se estab1eC10 una tasa de In
teres preferencial, que era del 7% nara la~ instltuciones f;n?nCleras 
lntermedlarlas, condlclonada a que no se cobrara mas del 8% a1 usuarlO 
flna1. 

En 1974, las autorldades ~onetarlas para a~pl1ar 1a base credltlcla del 

slst~ma, de acuerdo a las necesldades vlsuallzadas, reduJeron del 8% al 
6.66% (como se advlerte en el Cuadro N° 4) el requerlmlento legal del 
fondo operatlvo!/, con 10 cual, los bancos quedaban can una mayor dlS
ponlbllldad de recursos proplos para ser colocados en prestamos. 

17 Constltuido por el capltal pagado mas las reservas de capltal. Conforme a 
1a LICOA se ca1cula sumando los porcentaJes sigulentes: sobre sus coloca
Clones en credltos a en tltulos credltlclOS el 8.0%, sabre lnverSlones el 
40%, sobre blenes de fldelcomlso el 2.5% y sobre blenes en admlnlstraclon 
el 1.0%. 

) 
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CUADRO N° 4 
EL SALVADOR FONDO OPERATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO:/ 

Ano Porcentaje 
1970 8 0 
1971 8.0 
1972 8.0 
1973 8.0 
1974 6.6 
1975 6,6 

197-5 7.0 (1 ° Abrll /7 5 ) 
1976 8.0 

1977 8.0 

1978 8.0 

1979 8.0 

1980 8.0 

1981 8 a 
1982 8.0 

1983 8 0 

*/ Porcenta]e relatlvo mlnlmo del capltal y reservas de los bancos respecto 
- a las colocaclones en credltos 0 en tltulos credltlclOS e lnverSlones . 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Memorlas, 1970-1983. 

En este ano, tambl~n se modlflcaron las tasas de redescuento del Banco 

Central, hablendose flJado en 5% la ~a~a baslca apllcada a los usua-

rlOS de menos de ~ 100 mll, y en 6% hasta 8% la tasa corrlente. Para 

las llneas especiales de credlto los lntereses correspondlentes fueron 

de 4 5% Y 6%, respectivamente. De :9ual manera las tasas de lnteres p~ 

ra los usuarlOS de credlto del rondo de Desarrollo [con6mlco se lncre

mentaron para poder comblnar recursos externos de elevado costa, con 
recursos proplOS del rondo y en esta fonna reforzar las dlSronlbilld~ 

des del mlsmo. 

Por otra parte, la composlc16n porcentual de la cartera de credito e -

BIBLIOTECA CENTRAL 
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lnverSlones del slstema bancarlo con recursos proplos se modiflcO, sle~ 
do la nueva estructura del 75% para el CredltO productlVo clase "A" -
(porcentaJe que lnclula el 8% destlnado a la adquisiclon de val ores eml 
t,dos 0 garantlzados por el Estado), y consecuentemente el CredltO cla-, 
se liB" se reduJo al 25%, como se observa en el slgulente cuadro. 

CUADRO N° 5 
EL SALVADOR: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CREDITO E INVERSIONES DE 

LOS BANCOS, CON RECURSOS PROPIOS . , 

Ano Credito Credito 
Clase "A" Cl ase "BII 

1970 70.0 30.0 
1971 70.0 30.0 

1972 70.0 30.0 
1973 70 0 30 0 

1974 75.0 25.0 

1975 75.0 25.0 

1976 / 80.0 20 0 
1977 80.0 20 0 

1978 80.0 20.0 
1979 85.0 15.0 
1980 85.0 15.0 
1981 85 0 15.0 

1982 85.0 15.0 

1983 85.0 15.0 

FUENTE Banco Central de Reserva de El Salvador, Memorlas, 1970-1983. 

C,n el Slfjulcnlc anD las' 'I;)',r", elr rrdr<;curnto fUf'ron rrbClJi1dCl<;, consld~ 
rando las dlficlles condlclones de preClOS y producclon que afrontaba 
el sector agrlcola. De tal manera que las tasas baslcas para la produ~ 
Clan de cereales, algodon y cafe se reduJeron a 4.5% y la tasa corrlen 
te a 7 5%, concedlendose lntereses todavia mas bajos a las cooperatl

vas agrfcolas. 
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A partlr de abrll de 1976 se dlO una tendencla alclsta en los preclos -

del cafe, sltuaclon que hacla prever un camblo favorable en nuestro co

merClO exterlor ~nte esa~ perspectlvas, se establecleron cupos adlclo

nales de redescuento de credlto de avio para cafe cosecha 76/77 y para 

avio de cana de azucar 75/76, a la vez que se permltlo a los bancos del 
slstema un mayor acceso a las fuentes de flnanClamlento externo. 

En 1976 la composlclon porcentual de la cartera de credlto e ;nverslo

nes del Slstema bancarlo fue modlflcada. estaqleclendose el 80.0% para 

el credlto clase "A" y hasta un 20.0% para el credlto clase "B". De --
19ual manera, por resoluclon de 1a Junta Monetarla, se acordo que a pa! 

tlr del 1° de abrl) se les requerlria a los bancos del slstema, alcan
zal~ el porcentaJe del 8% que para el. Fonda Operatlvo establece la Ley 
de Instltuclones de Credlto y Organlzaclones Auxlllares sobre colocacl~ 
nes en credltos y titulos credltlclOS en su articulo 43, a efecto de cu 

brlr las deflclenclas encontradas . 

Para 1977, las medldas de polltlca credltlcia camblaron dlametralmente, 

debldo a la 11quldez observada en la economia y en el Slstema flnancle
roo Por esta razon, se adoptaron algunas medldas tendlentes a ev,tar -

las preslones lnflaclonarlas y los poslbles desajustes en la balanza de 

pagos. Esto hlZO necesarlO adecuar los cupos de credlto del Banco Cen

tral a las dlsponlbllldades de recursos proplos de los sectores produ£ . 
tlVOS, especlalmente el cafetalero, ya que se consldero que este sector 

estaba en condlclones de hacer ~n mayor usa de sus proplos recursos. -

Con ese prop6s1to se eleva la tasa de redescuento del Banco Central a 

10 5%, manteniendose en 11% la tasa actlva de corto plazo para actlvl

dades ploduLllvas. ASlllllSIIlO sc aproburon llneas de c.rrdlto elf' aVlo Pil
r~ r0r0~10~ rnh t~s~~ rrpr0r('nrl~1('s riP lntpr~~ (8 0%), R fln de con

tlnuar apoyando la produccl&n de allmentos; ademas se otorgaron refl
nanclamlentos para esta clase de credltos por peraldas ocurrldas dura~ 

te la cosecha 76/77. Tamblen al detectarse la amenaza de la roya del -
cafe en el pais, y para que los lnteresados pudleran contar con los r~ 

cursos flnancleros para afrontar los costos de erradlcaclan de tal en-
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fermedad, el BCR creo la llnea de credlto correspondlente. 

Las medldas antes descrltas fueron adoptadas en un perlodo de llquldez, 
I 

locallzado en el prlmer semestre de 197?~ la cual en el resto del a~o 

dlsmlnuy6, hecho ante el cual las autorldades monetarlas adoptaron me
dldas correctlvas. El problema de illquldez del slstema bancario, obe

declo al debllltamlento de las exportaclones en el segundo semestre y 
al elevado nlvel de credlto bancarlo durante el prlmero, fenomeno que 

no se habla conslderado en las proyecclones de las autorldades moneta
nas. 

A fln dp correglr la sltuaclon de lllquldez se ,efectuaron aJustes en e1 

Programa MonetanoY , tales como aumento de los cupos de CredltO del 

Banco Central a los bancps comerclales e Hlpotecarlo, partlcularmente 

en los cupos de aVlo de cafe. 

De 19ual manera, se aumentaron los cupos de credlto externo para los -

bancos comerclales e Hlpotecarlo, que fueron autorlzados para avalar -
credltos de exportadores con bancos del exterlor. ASlmlsmo, se autorl

z6 el endeudam~ento externo dlrecto a 10~ exportadores de productos n! 
turales. Las medldas de llberallzaclon de credito lnterno y externo, -

adoptadas en 1977. fueron p~rclalmente restrlngldas en el segundo se-
mestre de 1978 al establecerse menores topes de cr~dlto. en partlcular, 
el cred,to programado para el slstema bancarlo e lnstltuclones flnancle 

ras pnvadas. 

A fln de que e1 Slstema flnanClero pudlera satlsfacer con sus proplos 
recursos una mayor proporclon de 1a demanda credltlcla de los sectores 

1/ Instrumento de las polltlcas monetarla, credltlcla y en Clerto grado cam
blarla, elaborado por el BCR, en el cual se determlna 1a aSlstencla credl 
tlcla a las lnstltuclones de credlto y a1 sector publlCO, para que estos
puedan dlsponer efectlvamente del volumen adecuado de recursos, a fln de 
alcanzar metas de credlto e lnverslones del slstema bancarlo y no banca
rlo, compatlbles con'los objetlvos de polftlca economlca y las medldas de 
polftlca especlflcas y el empleo de lnstrumentos. Tambien como se sabe e1 
Programa MonetarlO es un componente del Plan Operatlvo Anual que formula 
el Estado. 
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productlVoS, las autorldades monetarlas acordaron reduclr en forma gra

dual, a partlr del 1° de JUllO de 1978, la tasa de encaJe bancarlo so
bre toda clase de deposltos, del 30% hasta alcanzar el 20% (Vease Cua
dro N° 6). En tal sentldo, la polltlca credlticla del BCR se orlent6 a 

reduclr la aSlstencla flnanclera al slstema bancarlo prlvado. 

CUADRO N° 6 
El SALVADOR: ENCAJE lEGAL SOBRE DEPOSITOS TOTAlES DE lOS BANeOS DEL SISTEMA. 

'(En porcentaJes) 

Ano 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 

1980 

(3 
(1 

(1 
(1 

de JUllO) 

agosto) 
sept 1 embre) , 

de octubre) 

PorcentaJe 

30.0 

30.0 

30.0 
, 30.0 

30.0 
30.0 
30.0 
30.0 
27.5 

25.0 
22.5 
20.0 
20.0 
20.0 

1981 20.0 

1982 20.0 
1983 20.0 

FUENTE Banco Central de Reserva de El Salvador. Memorlas, 1970-1983 

Las medldas anterlores se complementaron con otras, tendlentes a lndu
Clr a los lntermed,arlos flnanCleros a hacer un mayor uso de sus pro
P10S recursos para flnanclar las actlvldades productlvas. Can esa fl-, 
nalldad, el Banco Central modlflcO la estructura de tasas de redescuen 

/ 
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to a los bancos y de lnteres a1 usuarlo, para credltos que los bancos -
concedleran con recursos proplOS. 

Las po1ftlcas monetaria, credltlcla y cambiaria establecldas en septle~ 

~:e de 1978 contlnuaron'vlqentes hasta los prlmeros meses de 1979, en -
atenclon a los resultados favorables que estas tuvleron respecto a la -
balanza de pagos. Sln embargo, ante los problemas estructurales que -
afrontaba el pals, los cuales derlvaron en una profunda cr1S1S, expre

sada a traves de graves perturbaclones de orden POllt1CO, econom1co y 

soc1al, fue prec1so adoptar med1das de mayor alcance. 

Esa m1sma sltuac1an crlt1ca ~bl1gO al Banco Central a proporc1onar un -
mayor apoyo f1nanc1ero a la banca, polftlca que conduJo a una cons1de
rable expanslon del cred1to e 1nverSlones del Inst1tuto em1sor, la cual 
en 1979, eleva el saldo de d1cha varlable a1 f1nal del ana a ~ 589.5 m1 
llones, equ1valentes a un 1ncremento anual de 86.4%.!1 

En la segunda m1tad de 1979 y espec1almente en el Glt1ma tr1mestre, sur 

g1eron ser10S problemas de 111quldez en toda el s1stema f1nanc1ero, Sl-, , 

tuac16n que motlvo a las autorldades manetarlas a apllcar sus 1nstrume~ 
tos cuant1tot1voS para mantener el f1nanclamlPnto adecuado, con el pro
pos1ta de no afectar el r1tmo de las actlvldades product1vas del pals. 
Par otra parte, al ,problema de la 111qu1dez se aqreqa la preslon cred1-

tlc1a sobre los recursos del Banco Central, espec1almente de parte de 1a 

act1v1dad agropecuar1a. 

Puede menClonarse que la expans10n del credlto del BCR no tuvo el efec
to esperado en la react1vaclan de la economla al agud1zarse la problem! 
t1ca refer1da, ya que a1 f1nal del ana 1979 se dlO una calda del 2.6% -

en los deposltos, un 1ncremento de 48 4% en e1 numerar10 en poder del 

pub11CO y una d1smlnuc1on de las reservas 1nternaclona1es netas por --
~ 270 2 m1llones, toda esto tuvo su maxlma expreslan en la decl1nac16n 
del PTB real del 1 7%, que es el lndlcador mas representatlvo a nlvel 

I 

global de la sltuac16n econamlca del pa5s. 

1/ Inc1uyendo a1 Banco H1potecar1o de El Salvador. 
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2. Sub-perlodo 1980-83 

En esta etapa se hace una rev1s1on de la politlca cred1tlc1a, asoc1an
dola con la pollt1ca monetar1a y ~on otras afines, con el proposlto de 

I 

establecer Sl la naclonal14aclon de la banca tuvo la lncldencla esper~ 
da en 10 que respecta a camb10s en la or1entac1on que trad1c1onalmente 

se les ha dado a las pollt1cas cred1t1clas y bancar1a, es dec1r, Sl el 
flnanc1amlento 1nst1tuc1onal se ha hecho extens1vo hac1a aquellos usu~ 

r10S que se han encontrado anter10rmente al margen de esos recursos por 
carecer de las garantias de ord1nar1o eX1g1das y que por esa razon han 
recurr1do a los prestamos de usura. 

ConVlene menClonar al respecto que de acuerdo con el cr1terlo de las -

autondades monetanas, ". la democratlZac1on del cred1to solo podra 
I 

lograrse de manera gradual y progres1va y dependera en buena medlda de 
la veloc1dad con que se recupere la Cartera de prestamos, pues la mora 
der1vada de la sltuacion pollt1ca ha requer1do del ref1nanC1am1ento de 
deudas y arreglos de pagos para la recuperaclon de dlcha cartera"Y. 

En este sent1do, se ha pOd1do observar que la rotacion del cred1to exp~ 
rlmento un camblo en la tendencla mostrada en anos anterlores, 10 que 

se atrlbuye prlnclpalmente a la calda real en los deposltos, fuerte m~ 

ra en la cartera de credlto, fuga de capltales y las restrlcclones en 

el flnanC1amlento externo por parte de la comunldad flnanclera lnterna 
clonal. 

La aSlstencla credltlcla a los bancos comerclales e hlpotecarlo se co~ 

cedlo en buena medlda, medlante dos esquemas operatlvos (0 llneas esp~ 

c1ales de flnanc1am1ento) v1gentes desde el 25 de septlembre de 1979, 

uno con el proposito de cubrlr defic1enclas temporales del encaJe legal 

y el otro para la estab1llzaclon f1nanClera. Estos mecanlsmos tenlan c~ 
mo proposlto baslco coadyuvar en todo momento a mantener la llquldez y 
solvencla de las lnstltuciones cred1t1clas. La'mecan1ca operat1va del 

I 

prlmer esquema fue dlsenado de tal forma que la expans10n cred1tlcla -

1/ BCR, r~emona, 1980 (San Salvador, 1981), paC). 48. 



.!. 39 -

del BCR fuera la menor poslble, transflrlendo recursos de las lnstltu 
Clones con exceso de encaJe a aquellas con deflclenclas 

En 1982 las aCClones relaclonadas coh la reorlentaclon del credlto, -
asocladas a los obJetlvos que se plasmaron en la Ley de Naclonallzaclon 
de 1a Banca y Asoclaclones de Ahorro y Prestamo no tuvleron e1 efecto -
esperado, pues 1a rotaclon de 1a cartera de credlto e lnverSlones no tu 
vo el dlnamlsmo prevlsto, debldo a la lentltud de las recuperaclones, 

al grado que fue preclso otorgar reflnanclamiento a los Cred1tOS venC1 
dos. 

Al flnal del ano, se estableclo una linea de cred1to para desencaJes tern 

porales de los bancos del slstema, a fln de que estos no afectaran por -

falta de llqu1dez temporal la ag1l1zaclon de las actlv1dades agricolas 

e 1ndustr1ales, 1a ~ual tue utllllada prlnc1palmente en el mes de dl-
c1embre, que es 1~ epoca del ana en que algunas actlv1dades agricolas -
espec1almente el cafe, demandan mayor atenc16n credltlcla 

En 1933 se estableclo un esquema de ref1nanclamlento de saldos en mora, 
medlda aprobada en mayo de Ese ano, con el obJeto de resolver sltuaclO
nes de lnsolvencla causada por el deterloro de la economla del pais. En 

10 que respecta a tasas de 1ntereS, las tasas para las operaclones act~ 
I 

vas y paSlvas del slstema flnanc1ero v1gentes en 1983 mantuv1eron la .
mlsma estructura establec1da en 1982, con la salvedad del surglm1ento 
de nuevas tasas de lnteres correspondlentes a las 1ineas de credltos --

I 

creadas este ano. 

A 10 largo del periodo anallzado, la politlca credltlcla del slstema -
bancarlo ha mantenldo una actltud tradlclonal, la cual se esperaba que 
varlarla en los Gltlm05 cuatro anos, 51n embargo, esto no ha ocurrldo, 
ya que como se ha pOdldo observar en el presente resumen hlstorlco, las 

medldas han sldo repet1tlvas y las autorldades flnanCleras han contl-

nuado vlgorlzando una politlca econ6m1ca que grav1ta en torno a la eco
nomia agro-exportadora, as; vemos que en este s~gundo sub-periodo, el -

credlto olorgado a los CUltlVOS de agro-exportac16n represento en pro-
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medlo el 85.9% del credlto agropecuarlo, mlentras que el credlto a los 
granos baslcos constltuyo el 3.9%, c1fras muy semeJantes a las referl
das en el prlmer sub-perlodo (Vease Anexo VIII) 

Flnalmente, a nadle escapa la sltuaclon soclo-pol,t1ca que ha enfrenta 

do el pais des de 1979, la cual ha constltuldo uh obstaculo determlnante 

para la materlallzaclon de los conslderandos de la Ley de NaClonallza
Clan de las Instltuclones de Credlto y de las Asoclaclones de Ahorro y 

Prestamo. 

B COMPORTAMIENTO DEL CREDITO POR RAMA DE ACTIVIDAD AGROPECUARIA, DURANTE 
1970-1983 ----

Se presenta en este llteral un anallsls del comportamlento del CredltO oto~ 
, 

gada por la banca comerclal a los d1ferentes subsectores de la actlvldad --
agropecuarla, a fln de determ1nar Sl se ha dado algan camblo slgnlflcatlvo 

en la aS1gnac1on del credlto durante el proceso de reformas estructurales, 
o b1en, constatar Sl se ha contlnuado con las politlcas tradlclonales de -
prestar mayor apoyo flnanc1ero al sector agricola exportador. 

1. Agn cul tura. 

n. Cafe. 

il credl~o dest1nado a este rubro en el periodo de estud10 ascendlo 
a un monto de ~ 2.826 5 mlllones, equlvalentes al 14 6% del CredltO 
total otorgado por la banca comerclal (Ver Anexo VII) Igualmente
represent6 un promed10 del 55,7% del credlto destlnado al sector --

, 
agropecuan o. • 

En el periodo 1970-1979 el cred,to a esta act,vldad mostr6 una ten

dencla creclente hasta 1977 (una tasa promedlo anual de 21.7%). ana 

en que el cafe experlment6 los mas altos preclos que hasta ahora se 

han reglstrado en los mercados lnternaclonales, 10 que permltlo al 

pais lncrement~r sus lngresos, a pesar de que el volumen de expor

taclones se reduJo en comparac,on a los dos anOS anteriores. 

Para el sub-periodo 1980-1983 puede observarse en el prlmer ana una 
I 
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dlsmlnUClon de la tasa de creClmlento anual de CredltO al cafe del 
326. (Ver Anexo IX), comportalmento que obedeclo a la dlsmlnUCH)n 

de la producclon, la menor demanda externa y dlsmlnuclon de los pr~ 

C10S lnternaclonales; aSlmlsmo en el plano lnterno, a los camblos 
en la estructura de tenenCla de la tlerra ~ a la sltuaclon de V10-

lencla que prevalece desde 1979. 

Esta sltuaclon creo ademas un lncumpllmlento en los pagos por parte 
I 

de los cafetaleros, a tal punto que .el lncremento de los montos de 
credlto en los ultlmos tres anos ael periodo anallzado obedece en 
buena medlda a los volumenes de reflnanClaJlllento que la banca co-
merclal ha tenldo que otorgarles Importa senalar que durante 1982 

y 1983 los montos de credlto a este producto ascendleron a ~ 361.5 

Y e 513.6 mlllones, respectlVamente, constltuyendose en los mas al

tos del periodo de estudlO, IgualmenLe les corrcsIJ01ll1l6 las mayores 
tasas de creclmlento, en su orden de 94.9% y 42.1%. 

b. Algodon. 

Este CUltlVO Junto con el cafe demanda en promedlo un 20% del cred~ 

to total otorgado por el slstema bancarlo, y del credito que destl

na la banca comerclal al sector agropecuarlO, dlcha actlvldad reCl
blO en promedlo durante los ultlmos catorce aAos el 21.8%, 10 cual 
pone en eVldencla el apoyo reclbldo por este cultlvo de exportaclon 

por parte d~ las lnstltuclones bancarlas. 

Durante el perfodo 1970-1979. la aSlstencla credltlcla al CUltlVO 
de algod6n experlment6 altas tasas de crecimlento, excepto en los 
anos 1975, 1978 y 1979, en los que se observo una dlsmlnuc16n de -
la demanda credltlcla; en el prlmer ana menclonado, debldo a una -
dlsmlnuclon en el area sembrada a causa de los baJos preclos lnter
naclonales de la flbra de algodon. En 1978 la causa prlnclpal fue 
el lncremerto en la llquldez de los agrlcultores, debldo a los bue 

rios preclos de la cosecha anterlor, y rn el Gltlmo ano. la dlsmlnu-
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Clan del area de CUltlVO, a causa de la lncertldumbre y amenaza que 
eXlstfa de llllplantar una Reforma Agrana en el pais. 

En el perfodo 1980-1983 el credlto destlnado a este producto dlsml

nuyo apreclablemente, 11egando en 1983 a representar unlcamente el 

13.7% de los montos de credlto otorgado al sector agropecuarlO, por 
, 

centaJe que se consldera baJo Sl se compara con el ana de 1980 que 
era de 27.8%. 

La sltuaclon anterlor es un refleJo de la crlS1S soclo-politlca que 

se lnlclo en 1979, y que afecto negatlvamente a las areas cultlva-
, I 

das de algodon, pasando de una superflcle de 146,100 manzanas en la 

cosecha 1977/1978 a 52,500 manzanas en la cosecha 1983/84 1/ 

c. Cana de Azucar 

El credlto destlnado a este CUltlVO presenta caracterlstlcas slmlla

res a los dos productos antes menclonados, ,observandose elevadas

tasas de creClmlento hasta 1977, reduclendose a e 18.5 mlllones en 
1980, equlvalente a una dlsmlnuclon de 54.8% respecto de 1977. En 
contraste, para/1981 Y 1982 ante las expectatlvas de meJores pre-
C10S en el mercado lnternaClonal del-azucar, la demanda de credlto 
se lncrement6 hasta por el monto de ~ 33 4 mlllones en 1982, que -
representa el 5.6% del credlto otor9ado al sector agropecuarlo pa
ra ese ano. 

d. Granos Baslcos 

Las actlvldades claslflcadas dentro de este rubro se conslderan In
dlspensables para la dleta allmentlcla de la poblaclon, pues estan 

relaclOnadas con el CU1tlVO y producclon de' fnJol, malz, malclllo 

y arroz. Sln embarg?, las esiadisLlcas de credlto muestran la poca 

atenclan credltlcla que reclben de parte de la banca comerclal, ya 
que durante el perfodo de e?tudlo les fue otorgado unlcamente un --

1J Ministerio de f\gnculturtl y Gtlnadcria OW0rclon Genrral Agro-
pecuana 
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prol~ed1o anual de e 12 7 m1llones, 0 sea el 0.9% de los montos otor
gados por la banca comerc1al (Ver Anexo VII), 

Al anallzar el periodo 1970-79, puede apreclarse que dentro del cre 

dltO destlnado al sector agropecuarlo estos CUlt1VOS reclbleron en 
promed1o el 3 7%, porcentaJe que se cons1dera muy llm1tado, Sl se 
re compara con el 04 0% reclbldo por los productos de exportaclon 
para el mlsmo periodo 

Para 1980-83 la sltuaclon no camb10 slgnlflcatlvamente, como se es

peraba que sucgdlera con la Ley de Naclonallzaclon de la Banca Co

merclal, ya que los promedlos de partlclpaclon fueron de 3 9% y 85.9%, 

respectlvamente. En termlnos absolutos, los montos de CredltO tamblen 

han mantenldo su estructura (un promedlo de e 17 7 mll10nes para gra

nos baslcos y e 302.2 mlllones para los CU1tlVOS de exportaclon). 10 
cua1 no es congruente con 1a apertura y dlverslflcaclon credltlcla 

plasmadas en las politlcas de las autorldades monetarlas. 

e. Otros Productas Agricolas. 

La aSlstencla flnanClera para una serle de productos agricolas como 
/ 

son: el henequen, aJonJoli, frutas, ,verduras y legumbres, etc, por 
parte de los bancos comerc1ales, ~uede cons1derarse como exigua, ya 

que no ha llegado en la cantldad deseada par los agrlcultores Esta 

sltuaclon puede atrlbulrse en buena medlda a que los sollcltantes -
son en su mayoria pequenos agrlcultores, y por 10 tanto no se conSl 
deran sUJetos de credlto en el slstema bancario, 0 blen a la poca -
dlfus10n que se ha hecho por parte de las autorldades monetarlas de 
la eXlstenCla de las lineas de credlto dlspon1bles para tales CUltl 

vos. 

Al ana11zar las csladistlcas crrdlLlclas, pucctc observarse que 

un1camente se destlno en promedlo el 5.5% del credlto agropecuarlo 

de los bancos a esta gama de productas, proporclon tan reduclda co

mo la relatlva a las verduras y legumbres, a las que unlcamente se 
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les destlno el 0.1% de dlCho cr~dlto, no obstante, que ~stas son -
de gran lmportancla para'la dleta allmentlcla de la poblaclon por 
su contenldo vltaminlco y baJo costa. Por otra parte, cabe menClO
nar que la lmportaclon de estas demanda una fuerte sallda de dlVl
sas, 10 que resulta lnadmlslble en un pals emlnentemente agricola 
como el nuestro y por el alto costo soclal de las dlvlsas en el -

cuatrlenlO 1980-83. 

, 4 

2. Ganaden a. 

El cr~ldto reclbldo par esta actlvldad puede callflcarse de modesto -

(3.2% del credlto agropecuarlo) Sl se consldera el aporte de este sub-
, 

sector al valor ~gregado del sector agropecuarlo (13 1% a preclos con~ , 
tantes de 1962). En los saldos de credlto de esta actlvldad durante el 

per;odo 1970-79 se observo un lncremento de ~ 6 5 mlllones, al ascen
der de ~ 5 8 mlllones en 1970 a e 12.3 mlllones en 1979, 10 que equl
vale a un creClmlento del 112.1%; e lmpllca una tasa promedlo de cre

clmlento anual del 8 7% (Ver Anexo X). Para 1980-83, el cr~dlto a la 
ganader;a observo en el prlmer ano el nlvel mas baJo en cuanto a mon
tos de credlto otorgado (0.1% del total), 10 cual es un refleJo del 1m 
pacto que el proceso de reformas, especlalmente la agrarla, causo en 
esta actlvldad, hablendose reducldo el hato ganadero en 431,200 cabe 
zas, al pasar de 1:368,000 en 1978 a 936,800 cabezas en 1983 l/ 

3. AVlcultura. 

A pesar de que los pr~stamos a esta actlvldad reprcsentan un porcenta

Je minlmo dentro del sector agropecuarlo (1.8% en promedlo), es lmpor 

tante destacar el lncremento de los montos de credlto concedldos a la 
aVlcultura en los ultlmos anos. As; tenemos que en el periodo 1970-

1973, so obsrrvaron fluctuaclonrs lrrr0ul~rrs rn rl usa del credlto, se 

gun puede apreclarse en el Anexo VII. Para los' slg,ulentes anos se ad-
vlerte un camblo en la utlllzaclon del flna~clam,ento, creclendo a un 

, , 

1/ Ministerlo de Aqrlcultura y Ganarler;a Olrrrclfin General de Economia Agro
pecuana. 
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rltmo anual bastante acelerado hasta 1979, ana en que el crecimlento 
fue de 20.9%. 

En 1980 el credlto aSlgnado a esta actlvldad sufrlo una fuerte contrac 

clon (baJo en ~ 5 7 mlllones en comparaclon al'monto de 1979), 10 cual 
fue producto del deterloro general que sufrla la actlvldad economlca 
del palS. Para 1983 se le presto una mayor atenclon flnanclera, a tal 

grado que en ese ano se logro alcanzar el mayor nlvel de credlto 
(e 19 8 mlllones), que lnvolucro una de las mayores tasas de creClmlen 
to anual (47.3%) habldas en el perlodo. 

4. Pesca, APlcultura y Otros 

El credlto aSlgnado a estas,actlvldades se consldera marglnal, pues a 
10 sumo ha llegado a representar el 0.7% de los montos otorgados por 
la banca cOlllerclal al sector agropecuarlo . 

Para el perlodo de estudlo (1970-1983) les fue otorgado un total acum~ 
lade de e 67.5 mlllones, equlvalentes al 0.3% de los montos totales, -
10 cual eVldencla el poco apoyo credltlclO que se les ha brlndado a d~ 
chas, actlvldades. 

C. APLICACION DE INSTRU~IENTOS Y MECANISMOS DE LA POLITICA CREDITICIA 

Para caracterlzar meJor la politlca credltlcla, es necesarlO conocer el -
comportamlento de al.g'unos lnstrumentos de esta y la forma en que han con
trlbuldo a concretar 0 desvlrtuar los obJetlvos perseguldos por las auto
rldades monetarlas, especlalmente los vlnculados al fomento del desarro
llo del sector agropecuarlo. Con tal propoSlto, se hace un dlagnostlco de 
la polltlca segulda en el uso de algunos de estos lnstrumentos 

1. Tasa de Interes 

La tasa de lnteres es uno de los lnstrumentos mas vallosos para alca~ 
zar los obJetlvos de la politlca cred,tlcla, ya sea que se le observe 
desde el punto de ~lsta de las operaclones paslvas, tendlentes a estl-
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mular el ahorro lnterno a desde el punto de vlsta de las operaclones 
actlvas, a efect; de propl~lar una meJor aSlgnaclon de recursos fl-
nanCleros entre las actlvldades productlvas. En nuestro pais, el man~ 

JO de esta lmportante varlable ha tenldo en termlnos comparatlvos es
casa trascendencla, pues se ha reprlmldo el ahorro estable y genulno 
y ha prevalecldo una "politlca de dlnero baratoll. 

En materla de tasas de lnteres se puede declr que despues de prevale

cer durante varlOS anos un esquema ri91do y repr1m1do de tasas de 1n
teres, en fcbrero de 1974 se modlflcaron las tasas actlvas del slste
Illa flnanclero, las .cuales fueron flJadas en 11 0%, 12 OX, y 13.0%)1 

~as tasas paslvas se elevaron a 5.0'I:,. anu'al para los deposltos de aho
rro en el slstema bancarlo y a 6.5% para la mlsma clase de deposltos 
en las ASOClaC10neS de Ahorro y Pn?sLamo; aSlnnsmo en los bancos co
merclales se lncremento a 5 5% anual los deposltos a plaza flJO de -
hasta 180 dias y a 6.0% los mayores de 180 dias 

En 1976 hubo otra modlflcaclfin, can el obJetlvo de lnduclr al pObllCO 

a un mayor ahorro y mantener los costos flnancleros de los sectores -
productlvoS a un nlvel razonable. E1 lncremento de la tasa de lnteres 
para las operaclones paslvas fue as;: la correspondlente a deposltos 

~e ahorro se mantuvo e~ 5.0%; para los deposltos a plaza flJO en los 

bancos, se establec10 selS estratos de tlempo, en vez de dos· para el 

estrato de 30 a 89 dias se flJO el 5.5%, hasta llegar al estrato de 24 
meses con el 7.0%. 

La tasa de lnteres sobre las operac10nes actlvas de los bancos, otras 
lnstltuclOnes flnancleras pnvadas y companias, de seguros tamblen fue 
aumentada. Para los prestamqs con recursos proplos Clase "A" se esta
bleclo tres estratos, as; de menos de 3 an as 11.0%, de 3 a menos de 
8 anos 12.0% y de 8 anos y mas 13.0%. Para los prestamos con recursos 
proplOS clase "8" tamblen se lncremento la tasa de lnteres. 

Y Para los credltos c1ase "A" y 118 11 as; hasta 3 alios 11.0% y 12.0%, de 3 
a menos de 5 anos 11 . 0% y 12.0% y de mas de 5 anos 12.0% y 13.0% respec
tlvamente. 
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A partlr de 1978 se estableclo un nuevo esquema de polftlca monetarla 
y credltlcla, cuyas dlrectrlces fundamentales descansaban en la utlll
zaclon de las tasas de lnteres como lnstrumento efectlvo y determlnan
te de los volumene9 de ahorro lnterno, tamblen hubo una reorlentaclon 
del redescuento del Banco Central, UDlcrO a la elevaclon de las tasas 
actlvas maxlmas para prestamos, para lnduclr a las Instltuclones Fl
nanCleras a un mayor usa de sus proplOS recursos. ASlmlsmo, el aumen
to en la remunerac16n del ahorro permltlo a nuestro pals aprOXlmarse 
a los nlveles prevaleclentes en los mercados lnternaclonales de dlne
ro, a fln de eVltar una sallda de recursos flnancleros al exterlor 
Esta polftlca entr~ en vlgor el In de JUllO de 1978 y afectaba unlca

~ente las tasas paslvas, aSl . los deposltos de ahorro de los Bancos 
, 

Comerclales e Hlpotecano pasaron del 5 0% al 6 5/~ y de 6.5% al 7.5% p~ 

ra las Asoclaclones de Ahorro y Prestamo, para los deposltos a plaza -, , 

flJO se SUb16 la estructura escalonada de tasas de lnteres, aument&n-
dose el pnmer tramo de 5 5% a ,6.75% para deposltos de 30 a 89 dfas y 
el ultlmo tramo de 7.0% a 8.0% para plazas de 24 meses. 

Una segunda revlslon de la estructura de tasas de lnteres afecto las 
operaClones actlvas, as; como las correspondlentes a operaclones pa
Slvas, y entr~ en vlgor a partlr del 18 de septlembre del mlsmo aHa. 
Para las operaClones de credlto de los bancos del slstema, efectuadas 
con sus proplOS recursos, se esLableclo la slgulente esLructura . 

CUADRO N° 7 
EL SALVADOR: TASAS ACTIVAS APLICADAS POR LOS BANCOS COMERCIALES 

Con'recursos prop~os 

Menos de 3 arios 

De 3 arios 0 mas 

Tasa M&xlma anual sobre saldas 
Clase "A" Clase "[3" 

13 0 "/" 

14.0 % 

15 0% 

15.5% 

FUENTE Banco Central ~e Reser~a de El Salvador. 
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Para los prestamos concedldos con recursos externos se dlSPUSO que -
los bancos apllcaran el dlferenclal maxlmo de dos puntas sobre la 
tasa de lnteres pagada en el exterlor 

A partlr del 1° de febrero de 1982, entro en vlgencla el nuevo esquema 

de tasas de lnteres que SUStltUYO al que se vehla apllcando desde sep
tlembre de 1978. El aJuste en los nlveles y estructura de esta lmpor

tante varlable, estaba'comprendldo en el programa de las autorldades 
" 
manetarlas para reduclr los desequlllbrlos lnterno y externo, y con
SlStlO en una elevaclon de tasas de lnteres sobre las operaclones pasl 
vas, dado que las tasas vlgentes eran muy baJas en relaclon a la ta

sa de lnflaclon prevaleclente en el pals. Tambien se permltlo un aume~ 

to en las tasas de lnteres a cobrar por el slstema flnanclero sobre 

sus operaclones actlvas, a fln de promover una meJor aSlgnaclon de los 
recursos captados. Para las ' tasas actlvas apllcadas por los Bancos Co
merclales e Hlpotecarlo, se estableclo una tasa baslca para credltos -
Clase "A" con un plazo a menos de tres arios de 15 0% anual, que repre
sento un lncremento de dos puntos con respecto a la vlgente en esa fe 
chao ASlmlsmo, dlcha tasa baslca slrv16 de referenCla para flJar por -
debaJo 0 por enClma de esta el costa de los recursos de tlPO preferen
clal (Credlto Clase "A") y no preferenclal (Credlto Clase "8"), respec 
tlVa'mente. En este sentldo, las tasas actlVas se utlllzaron como parte 

del lnstrumental para la apllcaclon de la polftlca selectlva del cre

dltO. 

2. Redescuento. 

Teorlcamente, el redescuento es el mecanlsmo a traves del cual la ban 

<..a cenlral lJone 0 dISpOS1<"J(~H1 de 10:" 11l~IILul.lonc~ rllltlIlCICt'u$ un vo
lumen predetermlnado de recursos con flnes selectlvos de credlto, -

constltuyendose en un vallo~o InsLrulllcnLo para eJc<..uLar la pollt-lea -
credltlcla La manlpulaclon de este lnstrumento por parte de las auto 
rldades monetarlas, se reallza a traves de modlflcaclones en la tasa 
de redescuento, lncrementandola 0 dlsmlnuyendola, dependlendo del gr~ 

do de llquldez que se Juzgue convenlente para la actlvldad econ6mlca 
I 
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y el fomento a los rubros productlVOS. 

En las economias desarrolladas el redescuento es excepcl0nal y se Utl

llza conJuntamente con las operaclones de mercado ablerto, con el pro

POSltO de regular la 11quldez de la economla. En estos palses los ban
cos comerclales recurren al credlto de la banca central 0 federal, en 
ClrcunstanClas especlales, con el proposlto de reallzar aJustes en la 
composlclon de sus carteras, debldo a fluctuaclones estaclonales Este 

tlPO de O[)CraClOncc; 'ion Ju<;tilmpntc lac; qllC le dan il los bancos centra

les su calldad de prestamlsta de Oltlma lnstancla 

Por el cont-rano, el papel que descmpeiia cl redesLucnLo en las econo

mlas subdesarrolla'das es dlferente, debldo a que los lnstrumentos de P2.. 

lltlca monetana 'son rigldos 0 no han evoluclOnado al ntmo que 10 de

manda una economia moderna. ASlmlsmo, en ausenCla de un mercado de ca 

pltales, el redescuento se conVlerte en un valloso lnstrumento de reg~ 

lacl0n del costa de los recursos flnancleros y de la cantldad de cred~ 

to. En algunos de estos paises, las operaclones de redescuento se rea-

11zan con el proposlto de preservar las condlclones apropladas de llqU~ 
dez de la economia y coadyuvar al creclmlento'economlco a traves del fl 

nanC1amlento d1recto a baJo costa a determlnados sectores 0 actlvldades 
es ped fl cas. 

I 

En el caso de El Salvador, la polit1~a ~doptada por las autor1dades mo
netar1as en mater1a de redescuento se ha caracterlzado por los slgu1en

tes aspectos : 

1. Conceslon de credlto selectlvo en forma abundante y barato, a de
termlnados sectores y actlvldades de la economla, especlalmente 

del sector agropecuarlo, 

11 CreaClon de lineas ec;pPclales de cr6dlto ~on marqenes de lnterme 

dlaclon adecuados, con el obJeto de lnduclr a las lnstltuclones 
flnancleras a que 'GanallCen los recursos a aquellas actlvldades 

que no han contado con el apoyo flnanclero de los recursos pro

P10S del slstema bancarlo~ 
,0' 
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111. F1JaClon de cupos maxlmos de flnanClamlento y apllcaclon de tasas 

de lnteres dl,ferencladas, de modo que al usuano se le cargue una 

tasa no mayor de 2 0'3 puntos sobre las tasas de referencla del -

Banco Central (baslca, preferenclal, corrlente, etc.) que para el 

caso de los credltos de aviD ha varlado desde el 6.0% en 1970 has 
ta el 15.0% en 1983. Con esta praCtlCa los CUltlVOS mas beneflcla 

dos han sldo los granos baslcos y el a1godon, segQn se aprecla en 

los Anexos XIII y XIV, aunque en los dos Qltlmos anos (1982-83) -
las tasas maxlmas se umformaron en 11.0% a los lntermedlanos, a 
excepclon del caf~ que se redescont6 a 13.0%. Esta altlma medlda 
afecto mayormente los CU1tlVOS de granos baslcos, del 6 O~ paso 
a 11.0%. I 

lV. A1 anallzar por lnstltuclones 1a dlstrlbuclon del credlto del Ban 
co Cent)~al al sector pnvado durante el perlodo 1970-83, se obse.!:. 

va que una alta proporclon ha sldo canallzada a traves de los ban 

cos comerclales, ya que de los montos de credlto destlnados al -

sector agropecuarlO un promedlo del 62.0% fue dlstrlbuldo por los 
bancos comerclales e Hlpotecarlo, el cua1 para 1983 llego al 88 3%. 

Ademas, del total de los recursos destlnados por estas lnstltuclO

ncs a1 mcnClOnado s('(.Lor, durilnfr el pCrlodo de cstllcilO. ('1 41 3'1, 

fue con recursos del Banco Central. 

Lo anterlor demuestra que 1a efectlvldad de la politlca del Ban

co Central en materla de redescuento, depende en buena medlda de 

la lntermedlaclon de los bancos, para hacer llegar al usuarlO fl

na1 el credlto con la orlentaclon y baJo las condlclones aproba
das; y 

v. En los altlmos aAos, las autorldades mon~tarlas han lntroducldo -
otro elemento para orlentar el redescuento a las actlvldades agr~ 
pecuarlas, estlmulando a los bancos a otorgar credltos supervls~ 
dos, medlante la conceslon de un mayor dlferenclal entre la tasa 

de redescuento y 1a que ellos cobran al usuarlO flnal Para la es 
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tructura v1gente en 1983 la tasa baS1Ca de redescuento con su
perv1s1on 0 Sln ella, para las 1nst1tuc1ones 1ntermed1ar1as era 
de 11.0% y 13.0% respect1vamente, 10 que les perm1tia obtener -

un d1ferenc1al de hasta cuatro puntos, s~gan se observa en el Sl 
gU1ente cuadro 

/ 

CUADRO N° 8 

TASAS DE REDESCUENTO DEL BANCO" CENTRAL DE RESERVA DE 
EL SALVADOR 

(Tasa de Interes Anual) 

Tasa de Redes
cuento a 1nst1-
tuc10nes Intermed 

Tasa de 1nteres 
a usuanos f1 na 
1 e s (max 1 rna ) 

Tasa Bas1ca 
a. Sln Superv1s1on 

b. Con Superv1s1on 

Taso Preferenc1al 

a. Sln Superv1s1on 
b. Con Superv1s1on 

13 0 % 

11.0 % 

11 0 % 

9.0 % 

15 0% 

15.0% 

13 0% 

13.0% 

FUENTE Banco Central de Reserva de El Salvador. 

, 
Puede senalarse en sln~es1s, que la pollt1ca de cred1to select1vo 
a baJas tasas de 1nteres durante el periodo anal1zado ha slgn1f1-
cado una mayor y creClente preslon sobre el credlto del Banco Cen 
tral, destacando la demanda cred1t1c1a de los grandes y en menor 

grado de los med1anos empresar10s agricolas, ya que los cr1ter10S 
de aS1gnac1on de recursos por parte de las 1nst1tuc;ones 1nterme
dlanas marg1nan a los [1cC]tJcnos aqncultores que no dlsponen de-

, garant~as reales Por otra parte, al anal1zar los productos y ac
t1v1dades especif1cas que han sldo f1nanc1adas con el redescuento 
del Banco Central, la mayor cuantia de este se ha canal1zado ha

C1a el f1nanc1am1ento de los cred1tos de avio de los productos -
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tradlClonales de exportaclon y en menor grado, a la pro

ducclon de granos baSl cos y otros prod,uctos agrlcol as 

3.Plazo' 

" 
La partlclpaclon de los bancos comerclales en el proce
so de capltallzaclon de 'las explotaclones agropecuanas, 

se puede establecer a traves de la aSlgnaclon de Credl

to por plazas, especlflcamente el otorgado a medlano y 

largo plazos, que son la base para la formaclon de cap~ 

tal, prombclon del desarrollo y dlVerslflcaclon agrlc~ 

lao En nuestro pais, ~a dlstrlbuclon de los pr§stamos 
otorgados por la banca comerclal muestra una alta con
centraclon del credlto en el corto plazo, que obedece a 
1a preferencla de dlchas lnstltuclones hacla los cr§dl
tos de raplda recuperaclon, entre los que se encuentran 

los otorgados a los CUltlVOS de los productos de expor
taclon en 1a forma de credlto de avio 

La brevedad de los p1azos a los cua1es los ban cos colo-

can su cartera de prestamos se eVldencla en las clfras 

presentadas en el Cuadra N° 9, donde se observa que en 

promedlo dur,anle el periodo de esludlo e 1 UJ I' del cre J" 
I 

dltO agropecuarlO es de corto plazo, en camblo, el fl

nanc.lamlC~nto a largo plazo ha slcio bastante llnlltado, ya 

que del volumen total de credlto concedldo al sector -

agropecuarlo para el mlsmo perl0do (1970-83), represen

to unlcamente el 1 5%. En general, la dlstrlbuclon de 

estos cr§dltos presento un pequeno desplazamlento de cre 
dltO del carta al medlano rlazo en l;s dos u1tlmos anos 

(1982 y 1983), y los prestamos de largo plazo experlmen

taron los nlveles mas baJos en 1979 y 1980 (0.3% Y 0.2% 
/ 

del credlto agropecuarlo), par~_ luego recuperar su par-

tlclpaclon anterlor 



CUADRO N° 9 

EL SALVADOR: ESTRUCTUPA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR AGP0PECUARIO CLASIFICADOS POR 
PLAZO 

(Mantas en M,les de Colones y Porce~taJes) 

caRTa PLAZa MEDIANo pLAZa LARGO pLAZO 
.l.'i0 (hasta 1 aYio) % (Mas de 1 ailo % (Mas de 5 arios) TOTAL % 

hasta 5 arios) 
1970 ~ 77,415 89.0 8,374 9.6 1,196 1.4 86,985 100.0 

:i.971 89,837 91. 3 7,309 7 4 1,26.9 1.3 98,415 100 0 
-

:972 98,091 77.9 25,648 .20.4 2,140 1.7 125,879 100 0 

:373 149,-590 79.2 28,091 14.9 11,196 5.9 188,877 100.0 

:974 186,151 84.4 29,935 13.6 4,471 2.0 220,557 100 0 

:975 186,143 80.8 37,057 16.1 7,153 3 1 230,353 100.0 
_976 293,118 85.1 44,857 13.0 6,268 1 8 34"4,243 100.0 

:977 437,414 87 3 55,179 11.0 8,519 1.7 501,112 -100.0 
-

:978 316,983 80.6 72 ,056 18.3 4,383 1 1 393,422 100 .0 

:979 338,328 89.3 39,102 10.3 1,267 0.3 378,697 100.0 

:980 240,197 96.2 8,911 3.6 511 0.2 249,619 100.0 

:981 261,699 90.3 25,126 8.7 2,786 1 0 289,611 100 0 

:982 345,569 76.7 101,631 22.6 3,291 0.7 450,491 100.0 

:983 369,100 74.0 124,048 24 8 5,888 1 2 499,036 100.0 

::>ROMEDIO (j, 242,117 83.5 (j, 43,380 15 0 (j, 4,310 1 5 (j,239,807 100.0 
================================================================================================ 

~UENTE Banco Central de Reserva de El Salvador. 

U1 
W 
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Puede senalarse. que esta politlca de los bancos comerclales de no otor 

gar mayores plazos para la amortlzaclon de prestamos, encuentra su JUS
tlflcaclon en el hecho de que una proporclon conslderable de sus recur

SOS son eXlglbles a corto plazo Sln embarqo, de acuerdo con el articu

lo 64 de la Ley de Instltuclones de Credlto y Organlzaclones Auxlllares 
(LICOA) los bancos comerciales estan facultados para conceder credltos 

, a plazo mayor de un ano, Sln exceder de cinco anos, can la condlclon de 

que el monto de dlChos prestamos no exceda del 50% del volumen mas bajo 

que hayan alcanzado sus deposltos durante los Clnco eJerC1ClOS anterlO
res A efecto de supllr en parte la necesldad de recursos a largo plazo, 

el Banco Central pone a dlSposlclon de los ban cos del slstema recursos 

provenlentes del exterior y del Fondo de Desarrollo Economlco (FOE) 

4 Garantia. 

Uno de los argumentos mas fuertes que slrvlo de base para la naclonall

zaclon del slstema flnanclero. es que los crlterlOS apllcados por los -

bancos y demas lnstltuclones flnancleras privadas habian ocaslonado la 

concentraclon de los credltos en un pequeno grupo de usuarlOS, sltua-
c1611 que se v1nculaba es!rechamcnlc can la politlca bancana <;er)lllda -
par 105 bancos compvclales pn materia de qarantias eXlqldas, por 10 que 

can dlcha medlda se pretendla un cam~lo-de actltud de estas lnstltuclO
nes. en relaclon a los requlsitos que debla llenar el usuarlO del Credl 

to. 

En nuestro medlo, eXlste la creenCla qenerallzada de que las mayores e

xlgenclas de garantia en el slstema flnanclero, son para los usuarlOS -

de menor capacldad econ6mlca y que por el contrario las facllldades de 

la garantia personal se otorqan a los grandes empresarlos agricolas, 
partlcularmpntp los dpdlcarios a los rultlvoS de exportaclon 

Para el periodo de estudao. se ha observado que los bancos han eXlgldo 

ci' su dlscreclon, dependlendo de la capacldad economlca de los usuanos 

las slgulentes garantias· hipotecarla~ prendaria, flduciaria (personal) 

y mlxta En el CredltO al sector agropecuarlo, la garantia personal se 

------ --~-- ~--
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concedfa de ord1nar1o a los grandes prop1etarios de t1erra Sln mas g~ 

rantfa que su prop1a f1rma, y a 10 sumo la de un f1ador; en camblo, -
a la mayoria de pequenos y med1anos aqr1cultores se les eX1gfa garan

tfas 'prendar1a e h1potecar1a La pr1mera conslste en un gravamen sobre 

las cosechas 0 productos que el aqr1cultor espera obtener, y la segun
da, sobre el valor de un 1nmueble. Normalmente la qarantfa hipotecar1a 

se eX1ge para los prestamos de med1ano y largo plazo, y algunas veces , 

para prestamos de'corto plazo dest1nados a operaC1ones corr1entes de -
1 a agr1 cul tura 

Al reVlsar las estadist1cas de los montos de cred1to sequn garantfa, d~ 
\ante el sexen10 1978-83, se observa que la mayor concentrac1on de los 

montos se dlO en las garantfas personales con el 62.3%, sltuac16n que -

podria catalogarse de excelente Sl no fuera porque a este renglon perte 
, 

nece un pequeno grupo de usuarlOS que absorben el mayor volumen de los 

Cn?d1tos ASlm1smo. las c1fras 1ndlcan que el 17.9% y el 19.6% de los 

prestamos fueron en su orden conced1dos con garantia h1potecarla y pre~ 
/ 

darla Estos porcentaJes aparentemente ~aJos en nada beneflclan al aqr~ 

cultor, pues la mayoria de ellos no cuentan con qarantias reales, que -
son las aue slguen tenlendo lmportancla en la conces16n de flnanClamlen 

to. 

Un hecho que merece destacarse es el ocurr1do en el blen10 1982-83, pues 

segun se muestra en el Anexo XVI ha habido un cambio en las eX1qenc1as -

de qarantia, cobrando mayor 1mportanc1a relat1va la hlpotecar1a y prend~ 

r1a Esta sltuaclon puede relac10narse con el e~evado lncremento de los 

saldos de prestamos lncobrables (mora), que ha vuelto mas cautelosos a 
los bancos y por 10 tanto eXl~en garantias reales y, con el numero de em 

p~esas lnterven1das adm1nlstratlva y f1nancieramente par uno 0 varlOS -

bnncos ncrppdorps 

D. EFECTOS DE LA ASIGNACION DEL CREDITO EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

En este ac§plte. s~ estudlan varlOS efectos que se derlvan de la aS1gnac16n 

de cred1to por parte de la banca comerc1al al sector aqropecuano, en 10 re 
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ferente a concentraclon del credlto en un reducldo nGmero de usuarlOS, -

escasez de credlto para formaclon de capltal. incidencia del credlto en 

lps costos y en la producc16n aqropecuaria y credlto para productos tra-
, 

dlclonales de exportaclon versus credlto para productos de consumo lnter-

no. 

1. Credlto y Numero de Usuarlos. 
i 

Debido a que no eXlste una claslflcacion que defina la estratlficaclon 

de los usuarlOS del credlto agropecuarlo, y despues de efectuadas una 

serle de consultas a funClonarlOS y tecnlcos que partlclpan en la actl 

~ldad flnanclera-agricola, se adopt6 el crlterio de claslflcar el cre

dltO atendlendo a los mantas otnrgados a los usuarios de la slqulente 

manera pequeno empresarlo hasta ~ 50,000, medlano empresario, de mas 
, 

de e 50,000 hasta e 200,000 y gran empresarlO de mas de e 200,000. Es-

ta claslflcacl6n permltlra establecer hasta que punto la Ley de NaClO

nallzaclon de la Ranca Comerclal y ASOClaClones de Ahorro y Prestamo -
/ 

ha 10qrado democratlZar e1 credlto, es geclr, lncrementar el numero de 

usuarlOS. esreclalmpnte de pequpnos j medlanos aqrlcultores. 

En el Cuadro N° 10 se puede observar el comportamiento del credlto to

tal por numero de usuarlOS sequn estratos, en donde para 1979. los po~ 

centaJes de los credltos otorgados al Pequeno, mediano y qran empresa-

rlO aqricola fueron del 11.8%, 20 4% y 67.8%, respectlvamente, para 

1983 esa estructura caSl no se modiflc6, al conceder la banca comerclal 

en el mlsmo orden credl tos en 9 2%, 14.6~ Y 76.~%, 10 que eVldcncla una 

elevada concentrac16n de la cartera en un pequeno nGmero de usuarlOS, ya 

que par eJemplo en 1983~,el 8.4% de los usuarlOS (grandes empresarlos) 

reclblo el 76 2% de los montos de credltos otorqados. dlstrlbuclon a to

rJdS luc.e<, IIIdrc.drltllllf'nl(' r1~I!lI(~lrl(d 

En efecto, el numero de creditos aument6 en el qUlnquenlo 1979-1983 en -

10 7% al pasar de 21.5 a 23 8 mlles de usuarios, en tanto que el volumen 

del credlto pa~o de e 1~714 1 a e 2,201 8 mlllones, equlvalente a un au-



CUADRO No. 10 

EL SALVADOR' CREDITO TOT~L POR MONT0 V COMPOSICION PORCENTUAL SEGUN 

ESTRATOS OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL, 1979 - 83 

(En Mlles de Colones, nGmero de cr~dltos y porcentaJes) 

197 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
ESTRATO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO M:,:nO NUMERO 

Hasta ~ 50,000 202,534 16,589 116,80E 9,957 150,542 13,163 190,745 .16,528 

% 11. 8 77.0 7.7 73.3 10.1 77.7 11. 0 78.7 
De (.7.50,001 hasta 

(.7.200,000 350,270 ~,192 232,703 2,134 246,507 2,344 294,297 2,799 

% 20.4 14.8 15.4 15. 7 16.6 13.9 17.0 13.3 

Mas de 
(.7.200,000 1,161,327 1,764 1,164,435 1,484 1,088,551 1,429 1,244,128 1,680 

" 
% 67.8 8.2 76.9 11. ° 73.3 8.4 72.0 8.0 

TOTAL ABSOLUTO 1,714,131 21,545 1,513,94 ll 13,575 1,485,600 16,936 1,729,170 21,007 

TOTAL RELATIVO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NOTA. Se con~ldera que un credlto es equlvalen~e a un usuarlO. 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

- 9 8 3 
MONTO NUME 

202,130 18, 

9.2 78. 

321,337 3, 

14.E 12. 

1,678,3::.'1 1, 

76.2 8. 

2,201,768 23, 

100.( 100. 

lT1 
'-' 
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mento de 28 5~ y su concentrac16n fue m§s alta, al conceder un monto 
promedlo por credlto al qran empresario de ~ 658 3 mlles en 1979 y de 

e 843 8 mlles en 19£3, y, para el pequeno emoresarlO dlsmlnuv6 el mon

to por credlto al pasar de ~ 12 . 2 ml~es-en 1979 a ~ 10 8 mlles en 1983. 

2. Credl to e I nvers l6n Ffs 1 ca Bruta . 

Para mantener 0 incrementar el qrado de crecimlento y desarrollo en -

cualquler slstema econ6mico es necesarlO conservar. meJorar 0 lncreme~ 

tar la capacldad lnstalada del aparato productlVO. As;, la adqulslclon 

de nuevos blenes de capltal y la reposlclon de los nnsmos por el des

~aste en el proceso productlvo, constltuyen la 'lnverslon fislca bruta . . 
En el caso del seclor ~qropecuarlo, esla lnvers16n es rral1lddd a lr~-

~es del sector prlvado y pGbllCO. 0 sea a nlvel de flnca y extraflnca. 

La lnverslon aqropecuarla en fincas es efectuada por el propletarlo, -

con el obJetlvo de lograr el m§xlmo beneflcio y la raplda recuperaclon 

de su lnverslon, lndependlentemente Sl con ella se satlsfacen neceslda 

des de caracter soc1al Por su lado, la 1nverslon publ1ca agropecuana 
es eJecutada p6r el Estado con el orop6sito d~ loqrar un beneflC10 so
clal Sln 1mportar sus costos. 

Entre los proqramas de 1nvers1on mas lmportantes que ha reallzado el -

empresarlO agricola y el Estado durante el per;odo en estud10 se en-

cuentran rleqo y drenaJe, lnvestlgaclon y asistencla tecnlca, trans-
formaclon aararla, meJoramlento Y desarrollo ganadero y sanldad anlmal, 
meJoramlento de t1erras aqricolas, construcc16n y equlpamlento de m6d~ 
los para el, almacenamlento de semlllas meJoradas, desarrollo forestal, 

I 

construcc16n de estanques y Jaulas plscicolas, estableclmiento de pla~ 

taclones aqr;colas permanentes y semlpermanentes (cafe. cana y fruta-

les), construcc16n de corcas y cOlllpra (' lnslalaclOn de maqlllnana y c

qUlpO 

Como se sabe. las fuentes de flnanclamlpnto con que cuenta el sector -

prlvado para la formaclon de capltal son las utllldades retenldas y el 

------------------------------ - - - -- -- - ----- -- -------
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credito lnstltuclonal de largo plazo. en tanto que el Estado obtiene -

recursos a traves de la colocaclon de tftulos val ores y de credlto de 

larao plazo En el Cuadro N° 11 se presenta la formaclon de capltal f~ 

JO del sector aqropecuarlo y el flnanClamlento ~ue ha concedldo la -

banca comerclal al sector prlvado, como se p~ede observar el apoyo fl

n,anclero para esta clas~'de actlvldad ha sldo muy escaso,lo que en bu~ 
na medlda obecede a la naturaleza de los recursos con que cuenta la -

banca comerclal, al poco uso que esta hace de los recursos que ofrece 

el Banco Central a traves del Fondo de Desarrollo Economlco, a los pl~ 
zos de los prestamos y por consecuenCla su lenta recuperaclon, al ma-

yor costo y riesgo que ofrecen estas operaClones, etc Huelqa senalar 

tamblen que la mayor parte del credlto para formaclon de capltal, esp~ 
clalmente el de la banca comerclal ha sldo canallzado hacla aquellos -
cultlVOS que han ofreCldo alta rentabllldad, es declr. que el credlto 
de medlano y larao olazos ha favorecldo prlnclpalmente a los renglones 
tradlclonales de exportaclon 

CUADRO N° 11 

EL SALVADOR PA,RTI CIPACION DE LA BAN~!, COMERCIAL EN LA FORMACION DE 
CAPITAL FIJO DEL SECTOR AGROPECUARIO 11 

(Montos en Mlles de Colones y PorcentaJes) 

-----.....--
• 

CREDITY CREDITO BANCARIO 
MO PARA FORMACTON FORMACION DE 

DE CAPITAL CAP IT AL F I JO INVERSION ( ~O 
- --- --------_ ... -

1977 3,423 60,368 5.7 
1978 2.606 78,218 3 3 

1979 3,928 46,797 8 4 

1980 55 ?O.?CJ4 o 3 

1981 886 24,205 3.7 
1982 1.211 22 ,683 5 3 

1983 5,385 J 32,949 16 3 

----- - .-=---------------
1/ Referlda solo a Blenes de producclon del sector prlvado. 

FUENTE' Ranco Cpntral de Rpsrrva de rl Salvador 
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En el pals, los costas de producc1on Slrven de base para establecer el 

f1nanc1am1ento max1mo par un1dad de los Cred1tOS de aVlo redescontados 

par el Banco Central de Reserva En tal sent1do, estos constltuyen un 
val10SO 1nstrumento en la determinac10n de las polft1cas de f;nanc;a-

miento al sector agropecuarlo, en 10 que respecta a una adecuada aSlg

nac10n del credlto. 

Las pr1nclpales razones para considerar los costas de produccion como 

parametro 1ndlcat1vo de los mantas de f1nanc1am1ento son las slgu1en
tes 

1 Los costas de producc1on son necesarlOS para determlnar la rentabi

lldad de los dlst1ntos 'CUlt1VOS, pues su conoc1miento asegura a las 

fuentes de credito el reembolso de los prestamos, ademas constituye 

la base para ofrecer mayo res facllldades de financlamiento, 

11 _ Desde el punto de v1sta de la proqramaclon economlca nac1ona1, los 
costos son un valloso 1nstrumento en el estud10 de las alternat1vas 

de producc1on y de la polft1ca credltlcla ~ecesarla para alcanzar -

las metas de desarrollo aqrlcola. 

111 Los costos Slrven para f1Jar el manto necesar;o de f1nanc1amiento, 
I 

eV1 tando por una pa rte, que sea exces) vo y res te recursos cred1 t1-
C10S a otros CUltlvOS 0 sectores productivos, y por otra, que el -
cap1tal de operaclon sea exf0uo, 10 que obl1qarfa al agr1cultor a 

obtener recursos en cond1c1ones onerosas med1ante cred1to no 1nst1-
tuc1onal, 0 blen a que este dele de hacer produclr sus t1erras; 

1V los rostns rPrm1tpn pstRhlpf0r 10 forma de desembolso de los fondos. 

de manera que se efectue de acuerdo con las fases de las labores a

grfcolas del CUltlVO, asequrando que los re~ursos se ut1llcen opor

tunamente 

v P,l comprobar por med10 de los costas que el CUltlvO es rentable, -
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la lnstltuclon finanClera sera mas flexlble en cuanto a la eXlgen

Cla de garantfa~ y 

Vl Los costos Slrven para que los plazos y amortlzaclones de los cre

dltOS puedan aJustarse a los rendimlentos de los CUltlVOS 

Cabe menClonar que eXlsten Clrcunstanclas que afectan a dlChos costos, 

las cuales camblan de un lugar a otro e lncluso dentro de una mlsma -
reglon Entre estas varlantes se oueden cltar la fertllldad de los sue 

I, . 
los, procluct1vlCiad df' la mana de obra, aSlstencla tecnlca, medlos de 
tracc16n, transporte, c11ma. d1stanc1a de los mercados, etc. 51n emba~ 

flO, lw. (rrdlfor; oforqiJdor; pilril 10'; rilltlvoc; dC' rilff', illCforlon. Cnnil riP 
I 

~zacar, maiz, frlJo1, arroz y malcl110 s£ conceden con base a los cos-

tos de producclon a nlvel tecnlflcado, los cuales se e1aboran conslde

rando tres aspectos baS1COS el rendlmlento por manzana, los preclos -

de usuarlO de los lnsumos y el salarlo mfnlmo par Jornal del trabaJa-

dor del campo (Ver Anexos del XVIII al XXV) 

En el Cuadro N° 12 se presentan los rendlmlentos de los CUltlVOS men-

clonados a nlvel tecnlflcado, los cuales Slrven de base para la elabo

raclon de los calculos de los costas de produc~lon, rendimlentos que -

estan por encima del oromedlo par manzana a nlvel naclonal, sltuaclon 

que obedece a la existencla de las areas cultlvadas con tecnologfas S! 

~ltecnlflcada y rudlmentarla, las cuales como es de esperar tlenen me

nares rendlmlentos. 

Como puede apreclarse en e1 cuadro referldo, eXlste una dlferenc1a Sl~ 

nlflcatlva entre los rendlmlentos par unldad cultlvada a nlvel tecnlfl 

cado y el prom~dlo a nlvel naclonal Es lmportante comentar que Sl la 

banca comerclal otorqara los credltos en base a los rendlmlentos prome 

dlOS por manzann a nlvel naclonal, obllCfarfa al aCfrlcultor a particl-

Dar mas can sus pro01os r@cursos en 1a cobertura de los costas de pro
ducc10n Por otra parte, debe menClonarse que los componentes mas 1m-
portantes del rubro 1nsumos que aparece en los cuadros de costas ya r~ 

ferldos, son los slgulentes· semllla, herblcldas, funglcldas. 1nsectl-
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cidas y algunos aperos y utiles, los cuales en su mayoria son de ori-
gen 1 mportado. 

CUADRO N° 12 

EL SALVADOR· RENDIMIENTOS PROMEDIO POR MANZANA A NIVEL TECNIFICADO Y NAtIO
NAL DE lOS PRlNClPAlES CUl TIVOS AGRlCOlAS 

CUl TIVO 

Cafe 
Al godon 
Cana de azucar de Primer Ano 
Cafia de azucar de 2 arios y mas 
Maiz de Consumo 

FriJol de secane 
Arroz en aranza 
Mai ci 11 0 

UNlOAD DE 
MEDIDA 

qq oro 
qq rama 
Ton. Corta 11 
Ton. Corta 11 
qq 

qq 
qq 
qq 

RENDI Ml ENTO 
A NlVEl TEC- A NlVEl NA-
NlFlCADO ClONAL 

20 
38 
90 
66 

55 

18 
65 

70 

14 
32 

90 
55 

30 

12 
55 

50 

11 Una tonelada corta equlVale a 20 quintales 0920 Kgs. 

FUE~TE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

El tercer aspecto considerado en los costos es la mana de obra,y los 
jornales que se requleren para realizar las actividades agricolas por 
cultivo, desde la fase agricola hasta la fase de recoleccion, se pue
den apreciar en detalle en el Cuadro N° 13. 
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CUADRO N° 13 

EL SALVADOR: JORNALES PROMEDIO POR MANZANA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
AGRICOLASY 

cultlvo Fase Fase Total Agr'lcola Recoleccion 

Cafe Uva 82 86 168 
Algodon Rama 41 44 85 
Cafia de Azucar 37 47 84 

Malz 28 22 50 

FrlJol 40 28 68 

Arroz 31 28 59 
Maic1llo 21 28 49 

!I Un Jornal es equ1valente a un dla hombre, a sea 8 horas laborales. 
FUENTE : Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Tal informac1on perm1te establecer que de los cultivos antes detalla
dos el que mayor ocupacion genera es el cafe, seguido del algodon y la 
cafia de azucar, sltuac10n que es importante puntualizarla dada la sus
tant1va participac10n de estos tres productos en la act1vidad economi
ca del pals. 

En tal sent1do, Sl se analiza la convenienc1a de continuar con el pre
sente esquema product1vo dentro de la act1v1dad agrlcola a la luz de -
la ocupac1on generada por los d1ferentes cultlvOS, podrla decirse que 

el apoyo crediticlO a tales productos debe continuar, sin menoscabo -
de los esfuerzos de las autoridades monetarias en procurar que los 
agricultores de d1Chos cultivos cubran una mayor proporcion de sus cos 
tos de producc1on, a f1n de atender a otros cultivos que real mente re
qU1eren de un mayor apoyo, como es el caso de los granos basicos y las 

hortal1zas. 

En el slgu1ente cuadro y con el obJeto de apreciar la proporcion de -
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los costas de producclon que es flnanclada par la banca comercial a los 

CUltlVOS referldos anterlormente, se presentan datos relativos a la co

secha 1983/84, por ser esta la lnformacion disponible mas reciente. Asi 
se tiene, que los cafetaleros y algodoneros reciben el mayor apoyo cre
dlticlO, al flnanciarseles un alto porcentaje de sus costas. En dlCho 

cuadra se aprecla que para los granos basicos 1a proporcion financiada 
de los costas es bastante sustantlva, no obstante, el grueso de los -
agricultores no pueden beneflciarse de ese apoyo flnanciero, pues para 
la banca comerclal no son sujetos de CredltO, entre otras razones por 
no dlsponer de garantias reales. 

CUADRO N° 14 
EL SALVADOR: PARTICIPACION DEL CREDITO BANCARIO SEGUN COSTO DE PRODUCCION POR 

MANZANA CULTIVADA, 1983/8~ 
(En Colones y Porcentajes) 

Credito Cu1 t1 vo Costo de Relacion FinanCla-
BancarlO Producci6n mlento/Costo % 

Cafe 3,000 3,622 82.8 
A1god6n 2,508 3,321 75.5 

, 

Cana (CultlVo 
1er. Ano) 1,670 4,335 38.5 
Maiz 895 1,257 71.2 
Fn jo 1 1,030 1,344 76.6 
Arroz 1,485 1,987 74.7 
Maicillo 705 1,084 65.0 

1/ Para efectos 11ustratlvos se presenta el ultlmo ana cosecha del periodo en 
- estudlO. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Por otra parte, llama la atencl0n en el cuadro anterior el bajo porce~ 
taJe de la relaclon flnanclamlento/costo del cultivo cana de azucar de 
primer a~o (38.5%), 10 que da lugar a pensar que este producto esta -
desprotegido par la aSlstencla credlticia otorgada por la banca comer-

- - - - ----------
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clal, 10 cual no es correcto, pues si se consldera el valor 
de los rubros que financlan los lngenios (transportes y re
coleccion) la relaclon serla de 70.9%. 

4.Credlto y Produccion Agropecuaria. 

En el marco de la planlflcacl6n economlca del sector agrope 
cuarlo, el credito tlene como finalldad primordial contri-
bUlr al lncremento de los nlveles de producclon, a fin de -
alcanzar las metas establecldas en los planes de desarrollo 
economlco que lmplementa el goblerno. Empero, conviene acl~ 
rar que las metas propuestas no se pueden alcanzar con el -
credlto por si solo, pues es baslca la estabilidad politica 
y soclal del pals, una adecuada lnfraestructura, el apoyo -
decidldo y la accl6n conJunta y coordinada de los serviclos 
educativos, asistencla tecnica, investigacion y extenslon -
agropecuarla, aspectos que en su mayor parte son prop6rcio
nados por el Estado a traves de sus dependencias especlali
zadas. 

A fln de dlmenslonar la lnterrelaci6n del credito otorgado 
por la banca comerclal al sector agropecuarlo y el nivel -
de produccion del mismo, se presenta el Cuadro N° 15, donde 
se puede apreciar la proporci6n en que partlcipa la banca -
comerclal dentro del credito lnstituclonal y la relaclon 
del credlto bancarlo con el valor bruto de la producclon -
del sector agropecuarlO, ambas varlables medldas a precios 
corrlentes, a fin de hacer comparable la relacion de las -
mlsmas. 
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CUADRO N° 15 

EL SALVADOR: PARTICIPACION DE LA BANCA COMERCIAL EN LOS MONTOS DE CREDITO 
OTORGADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO Y EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

Ario 

1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
1981 

1982 
1983 

FUENTE 

(En Miles de Colones y PorcentaJes) 

Cred1to Banca Credito Siste Relacion Cred1to Valor Bruto Rel acion erE 
Cornerclal rna FlnanClero Bac. Comercial/ de Producc. Bancos Com./ 

S1st. Financ. % Sector Agro Sector Agrop 
~ecuario - cuario 

135,330 195,183 69.3 814,044 16.6 

132,078 214,020 61. 7 815,272 16.2 

163,104 314,943 51.8 833,966 19.6 

231,335 361,564 64.0 1,084,451 21.3 

256,413 549,862 46.6 1,371,616 18.7 

286,288 600,613 47.7 1,434,610 20.0 
367,776 731,208 50.3 2,000,677 18.4 

531,416 910,626 58.4 2,786,187 19.1 

448,293 984,909 45.5 2,528,889 17.7 
419,493 978,610 42.9 3,050,868 13.7 

301,314 1,108,515 27.2 3.075,269 9.8 
372,693 1,254,988 29.7 2.674,538 13.9 

598.115 1,443,113 41.4 2,580,143 23.2 

728,191 1,634,246 44.6 2,627,148 27.7 

Banco Central de Reserva de El Salvador, INCAFE, FEDECCREDITO, Cooperat1 
va Algodonera Salvadore~a y Banco de Fomento Agropecuario. 

Durante el periodo en estud10 la relacion credito banca comercial y cre
d1to sistema f1nanC1ero fue en promedio 48.7%. Es S1gnlficativo observar 
que dlcha part1c1pac1on ha ten1do un comportamlento decreciente al pasar 
del 69.3% en 1970 al 44.6% en 1983, partlcipacion que tuvo su mas bajo -
nivel en 1980, al alcanzar solo el 27.2%, mientras que el cred1to del --

BIBlIOTECA CENTRAL 
UHIVEftElIDAD gil: EL !SALVADDr! 
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resto del sistema Slempre fue creclente. No obstante, a par

tlr del siguiente ano, dlcha participacion comenzo a crecer 
hasta llegar al porcentaJe ya se~alado. 

En cuanto a la relaclon credlto bancarlo y Valor Bruto de -

Produccian Agropecuarla, puede decirse que esta ha sido cre
ciente al pasar de 16.6% en 1970 a 27.7% en 1983. Es lmpor
tante resaltar que para los ultlmos dos anos del perlodo en 
estudlo es cuando la banca concedlo su mayor apoyo a la pro
ducclon agropecuaria, sltuaclon que en alguna medida puede -
atrlbuirse al elevado volumen de reflnanciamiento otorgado -
por la banca comerclal. 

En el Cuadro N° 16 se conslgna el comportamlento del credlto 
agropecuario otorgado por la banca comercial y por el 'slste
ma flnanclero, as; como d€l Valor Bruto de Produccion Agrop~ 
cuarla, a fln de establecer el grado de correlaclon eXlsten
te entre dlchas varlables. El comportamiento del credlto del 

slstema flnanClero slempre ha sldo creciente durante el pe
rfodo en estudio, en tanto que el de la banca comerclal ha 
tenldo una evolucion bastante lrregular, ya que en 1971 mos 
tro una dismlnuclon de 2.4%; sltuacion que se V01V10 a pre
sentar durante el trlenlo 1978-1980. Para el prlmer ano men
clonado, dicha calda se explica por la dlsrninuclon del rede~ 

cuento y por el lncremento en las tasas activas de interes, 
en tanto que para los anos slqulentes se deblo a la agudiz! 

Clan de la actual crlS1S soclo-politlca. No obstante esta -
varlable cornenzo a crecer en 1981 y en 1982 alcanzo la rna-
yor tasa de creclrnlento del perlodo en estudio equlvalente 
a 60.5%. 
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CUADRO N° 16 

EL SALVADOR: VARIACIONES RELATIVAS ANUALES DEL CREDITO AGROPECUARIO OTORGADO 
POR LA BANCA COMERCIAL Y EL SISTEMA FINANCIERO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION 
DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(En PorcentaJes) 

Ano Credito Creaito Valor Bruto 
Banca Comerclal Slstema Flnanciero de Producci6n 

1971 2.4 9.7 0.2 
1972 16.5 47.2 2.3 
1973 41.8 14.8 30.0 
1974 10.8 52.1 26.5 
1975 11.7 9.2 4.6 
1976 28.5 21. 7 39.5 
1977 44.5 24.5 39.3 
1978 - 15.6 8.2 9.2 
1979 6.6 0.6 20.6 
1980 - 28.2 13.3 0.8 
1981 23.7 13.5 - 13.0 
1982 60.5 15.0 3.5 
1983 21. 7 13.2 1.8 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Para establecer el grado de correlacl6n existente entre el credito y 1 a 
producCl6n agropecuaria se efectu6 una regresl6n llneal simple entre am 
bas varlables, considerando como variable independiente el credito del 
slstema flnanciero y como varlable dependlente la produccl6n agropecua 
rla, la cual dlO un coeflclente de correlacl6n equivalente a 86.9% --, 
(Vease Anexo XXVII) lndlcativo de que el c~dito total del sistema fi-
nanClero expllca en buena medlda el comportamiento de la produccl6n -
agropecuarla. Por otra parte, pese a que el credlto de la banca comer
cial y del slstema flnanciero ha tenldo un comportamiento creciente du 
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rante los u1tlmos tres anos, 1a producclon agropecuarla experimento -

caldas de 13.0% y 3.5% para 1981 y 1982; respectivamente y una modes
ta tasa de creclmiento de 1.8% en 1983, situacion que obedece a las -

condlciones adversas que ha afrontado el agrlcultor en cuanto a1 Cll
ma, bajos prec;os lnternacionales de los productos de exportaclon, -
costos crec;entes, y 1a sltuac;on sociopo11t;ca que ha proplc;ado una 
dlsmlnuci6n de las areas cu1tlvadas de varlOS productos, entre los 
que se destaca e1 a1godon. 

5. Credlto para Productos TradlC;Ona1es de Exportacion y Credito para Pro
ductos de Consumo Interno. 

No esta demas aclarar que en este apartado se incluye en los productos 
de exportaclon: e1 cafe, el algodon y 1a cana de azucar y en los pro
ductos de consum~ interno se claslfican: los granos basicos, frutas, -
verduras, ganaderla y avicultura. Con base en esta clasificaclon, se 
podra determlnar el comportamiento que ha tenldo el credlto en rela-
cion a1 apoyo a estos productos y ver hasta que punto se ha protegido 

a unos y se ha desculdado a otros. 

Esto 10 podemos apreciar en el Cuadra N° 17, donde se presenta e1 man
to de credlto otorgado par la banca comercia1 y par el slstema finan
clero a los dos grupos de productos ya referldos para el perfodo 1979-
1983. E1 credlto proporclonado a los productos de exportacion par la 
banca comercial se incremento significatlvamente en dicho perfodo, a1 
pasar de ~ 350.3 mi110nes en 1979 a ~ 644.0 en 1983, 83.9%; en tanto 
que el otorgado a los productos de consumo interno ha tenido un incr~ 
mento modesto al pasar de g 13~3 mlllones en 1979 a ~ 16.5 millones -
,en 1983. Cas; ese mlsmo comportamlento se observa en el credlto conc~ 
dido por el slstema flnanClero a los productos de exportacion, que fue 
de 83.3%, m;entras que el cred;to otorgado a los productos de consumo 
interno varlo 11geramente al 1ncrementarse en 0.6%; tal situac10n re
f1eja el amplio apoyo credltlclo aSlgnado a los productos de exporta
cion, ya que Sl se campara los datos que aparecen en este cuadra can 
los que aparecen en el Anexo VIII, se aprecia que tanto el slstema f~ 
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nanciero como la banca nacional1zada, no han actuado en funcion del ob 

jet1vo de diversif1car el credito. ya que los productos de exportac10n 
sigu1eron absorbiendo el mayor porcentaje del credito agropecuario -
(84.5%) y los de consumo 1nterno el 14.2%, 10 que refleja el poco apo
yo creditic10 a los productos que constituyen la dieta alimentlc1a de 

'la mayoria de la poblac16n. 

De 19ual manera a nlvel instituclonal se aprecia que la banca comer-
clal da una mayor asistencia a los productos de exportacion, ya que -
del credito otorgado por el s1stema f1nanc1ero a dichos productos apo~ 
to el 41.4%. Por el contrar10, en el credito otorgado a los productos 
de consum~ interno escasamente contribuyo con un 7.6% como se aprecia 
en el sigu1ente cuadro. 

CUADRO N° 17 

EL SALVADOR: PARTICIPACION DE LA BANCA COMERCIAL EN LOS MONTOS DE CREDITO 
OTORGADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO!7 A LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE --
EXPORTACION Y DE CONSUMO INTERNO, 1979-1983 

(C1fras en M1les de Colones y Porcentajes) 

PRooOCTos DE E~PORTACIO~ PRODOCTOS DE CO~SOMO I~TER~O 
Montos de Cre- Montos de Cre- Relacion Montos de Montos de Rel aciol 
d1to Bca. Co- dito totales montos de Credlto cred1to montos ( 
mercial S1St. F1nanc. credlto/ Bca. Co- totales/ credito 

Ano Bca. Com./ .. merc1al Sistema' Bca. Co 
S1St. Fl- Financ. mercial, 
nanC1ero Sisto F 

nancier( 

1979 350,291 721,852 48.5 13,328 215,034 6.2 
1980 252,760 832,737 30.4 14,862 244,830 6.2 
1981 312,274 982,851 31.8 17,967 227,676 7.9 
1982 523,875 1,104,214 47.4 21,420 216,779 9.9 
1983 644,030 1,322,926 48.7 16,545 216,309 7.6 

1/ Incluye: Banco Comerc;ales e H;potecar;o, I~CAFE, Cooperat;va Algodonera salve 
- dorena, Banco de Fomento Agropecuar10 y Federacion de Cajas de Credito. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de til Salvador, INCAFE, Cooperatlva Algodonera 

Salvadorei'ia, Banco de Fomento Agropecuario y Federacion de Cajas de Cre
dito. 
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E. MORA EN EL CREDITO AGROPECUARIO Y REFINANCIAMIENTO 

1. Caracterlzacion de la Mora. 

En el perlodo 1970-1983 el ref1nanciam1ento otorgado al sector agrope
cuario por la banca comercial se ha mantenido alrededor de los ~ 65.7 

m1llones, como promedio anua1. Conviene destacar que de dicho promedio, 
el 71.8% fue destinado al cultlVO del cafe, hecho que llama la atenc10n 
Sl se toma en cuenta que este rubro es considerado como muy rentable, 
y Sln embargo cad a ano demanda mayor financlamiento. 

El problema en cuesti6n se ha V1Sto agudizado en los ult1mos anos con
slderados en este estudio, ya que de un nlvel de ~ 83.1 mill ones obte
nldo en 1981 pas6 a la signlflcatlva suma de ~ 229.2 millones en 1983, 

impllcando un 1ncremento de 175.8% (Vease Anexo XXVIII). La s1tuac16n 
descr1ta se deb16 a un volumen considerable de mora en los pagos por 
parte de los usuarlOS de credlto de los diferentes sectores producti
vos atendidos por la banca comerclal, como puede apreciarse en el si
gUiente cuadro, en el cual la mora paso de 2.7% en 1975 a 25.5% en --
1983. 

CUADRO N° 18 

EL SALVADOR: MORA DE LA CARTERA DE PRESTAMOS DE LOS BANCOS COMERCIALES AL 
CIERRE DE CADA A~O, 1975_831/ 

Ano 

(En Miles de Colones) 

Otros Pres amos 
y Descuentos -
vencidos 

Pro uctos 
por 

Cobrar 
MoraY 

1975 12,710 9,019 21,729 809,861 2.7 
1976 9,105 10,859 19,964 944,687 2.1 
1977 13,773 12,200 25,973 1,156,576 2.2 
1978 25,785 17,403 43,188 1,302,343 3.3 
197-9- - --- -TI'-;924- - - -ZS,371 53,295 1,437,977 3.7 
1980 147,888 70,057 217,945 1,395,686 15.6 
1981 331,281 88,966 420,247 1,490,449 28.2 
1982 331,887 144,448 476~335 1,724~049 27.6 
1983 326,535 178,023 504,558 1,977,854 25.5 
1/ Incluye sucursales de Bancos Extranjeros y excluye al Banco Hipotecario. 
2/ Se ha tornado como base para determinar la Mora Total, la suma de Otros Prestal 

y Descuentos (con m&s de tres meses de venoimiento) y Productos por Cobrar que 
comprende baslcamente los lntereses devengados y no percibidos. 

FUENTE: Sistema FlnanClero Naclonal. 
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Es lmnortante senalar que la mora en 1980 alca~zo un 15.6%, muy superior al 

ana anterlor que fue de 3.7%. aunque su mayor nivel 10 obtuvo en 1981 con -
un 28.2%, hecho que fue coincldente con la agudlzaclon de la crisls socia -

politlca de nuestro pais. Dentro de este contexto es necesario consignar que 
la proDorci6n referlda ha mostrado una tendencla decllnante en los Gltimos -
tres anos, aunque en forma bastante modesta, como puede verse en el cuadro -
anterlor, sin embargo, se adVlerte que en terminos absolutos la mora mantu
vo un rltmo ascendente. 

Esta situaci6n como es de esperarse, ha obligado a los bancos comerclales a 
lncrementar su reserva para saneamiento de la cartera de prestamos, y su e
Volucl6n es bastante Slmllar con la que presenta el rubro otros prestamos y 
descuentos vencidos. 

CUADRO N° 19 
EL SALVADOR' EVOLUCION DE LA CUtNTA RESERVA PARA SANEAMIENTO DE PRESTAMOS 

DE LOS BANCOS COMERCIALES 1I 
(En Ml1es de Colones) 

RESERVA PARA SANEA-
ANO MIENTO DE PRESTAMOS VARIACION ANUAL 

AL CIERRE DE AND ( % ) 

1975 3,585 . 
1976 4,313 20.3 
1977 5,510 27.8 

1978 5.714 3.7 , 
1979 8,120 42.1 
1980 23,464 189.0 
1981 61,170 160.7 
1982 64,078 4.8 
1983 60,53'1 -5.5 

1/ En esta cuenta se registran las reservas constituidas para sanear los 
saldos insolutos de los prestamos morosos. Incluye sucursales de Ban
cos ExtranJeros. 

-- ---~ 

FUENTE: Sistema Financiero Nacional. 
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Otro indicador que refleja claramente el problema de la mora en la cartera 

de prestamos de la banca comercial es el referldo al rubro Activos Extraor
dinarlos, que esta constltuido prlnclpalmente por el embargo de bienes mue-
bles e lnmuebles dados en garantia por los usuarios de credito. E1 comporta
miento de este rubro es preocupante como puede apreciarse en el cuadro si--
gUlente> ya que de ~ 2.3 mlllones en 1979 paso a ~ 36.6 millones en 1983, i~ 

dicando la incapacldad de un sector de los prestatarios de la banca comer-
cia1 para amortizar sus compromisos. 

CUADRO N° 20 

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LA CUENTA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DE LOS BANCOS 
CO~1ERCIALES _Ij 

(En Miles de Colones) 

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS VARIACION ANUAL 
ANO A FIN DE ANO (%) 

1975 1,242 -.-
1976 869 -30.0 

1977 1;522 75.1 
1978 1,156 -24.0 
1979 2,261 95.6 

1980 3,028 33.9 
1981 7,233 138.9 
1982 9,795 35.4 

1983 36,613 273.8 

1/ Esta cuenta comprende en su mayoria "Inmuebles" cuya adquislcion se deri··· 
va de embargos 0 acciones judlciales, Dor prestamos vencidos, 0 sea acti
vos fuera del glro normal de la lntermedlaci6n financiera. 

FUENTE: Sistema Flnanciero Nacional. 
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La problematica de la mora ha inducldo a la banca comercial a lncrementar -
sus niveles de refinanciawiento~ a tal grado que las autoridades monetarias 
se vieron obligadas a establecer medlante acuerdo de la Junta Monetaria de -
fecha 30 de mayo de 1983 el "Esquema de Refinanciamiento para UsuarlOS de -
Credltos en Mora en el Sistema Financiero ll

, a fin de que los agentes produc
tivos pudleran continuar operando satisfactorlamente. 

Del monto aprobado el 78.9% correspondio a la banca naclonalizada, 10 que se 
revlrtlo en un SUbSldio equivalente a ~ 24.5 millones que beneflci6 a los -
usuarios_acogldos a dlCho esquema, como puede anreClarse en el slguiente 
cuadro. 

CUADRO N° 21 

~ISTEMA BANCARIO SALVADORENO: ESQUEMA DE REFINANCIAMIENTO DE MORA 
( En Mlles de Colones ) 

CONCEPTO 

MONTO APROBADO 
Reducci6n en el tipo de Interes. 
Primer ano (Promedio Estimado 
6% sobre ~ 163.4 Y ~ 43.8 millo 
nes) -

Segundo ano (Promedlo estimado 
4% sobre ~ 143.0 Y t 38.3 millo 
nes) -

Tercer ana (Promedio Estlmado 
4% sobre ~ 122.6 Y t 32.8 mill~ 
n~) 

Cuarto ano (Promedio estimado 
4% sobre ~ 102.2 y ~ 27.3 mill~ 
nes) 

BANCA BCO. HIPOTECARIO 
NACIONALIZADA Y BCO.DE FOMENTO TOTAL 

163.4 43.8 207 .2 

9.8 2.6 12.4 

5.7 1.6 7.3 

4.9 1.3 6.2 

4.1 1.1 5.2 
24.5 ~ 31.1 

UENTE: Ayala Moreno, Eduardo, Anallsis de los resultados de la banca comer
cial nacionalizada (San Salvador, 1984), Pag. 37. 

I 
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Si bien tal esquema es especial, no constituye una Ley moratoria ni mu-

cho menos, par las marcadas diferencias que tiene ahora el sistema finan
ciero. Expresado en otras palabras: La medlda anterl0r se tomo en un mo-
mento de grave crisis economica y politica, muy similar a la ocurrida en 
los arios treinta de nuestra historla economlca. cuando el "gobierno decr.!:. 

I 

to e 1 12 de mayo de 1932 1 a Ley ~10rator1 a, que reducia en un 40% e 1 ti po 
, de interes convenido en los contratos de credlto" 11, no obstante las pro 

testas de los acreedores que conslderaban tal medida como desprestigio de 
las lnstituciones de credito. 

Cabe mencionar que las tasas de interes de refinanciamiento. al no tener 
un tratamiento diferenclado respecto a los demas destinos agricolas, han 
lncldido en el lncumpllmiento del aaricultor, sobre todo de los grandes 
productores de blenes de exportacl0n, qUlenes han gozado de la tolerancia 
de la banca comercial, por considerar dichas obliqaciones ampliamente ga
rantlzadas. Por otro lado, el credlto institucional ha concentrado una e
levada proporcion de recursos en los prestamos de corto plazo, 10 que ha 
inducldo al agrlcultor a utl1izar dichos recursos en la formaci6n de capi 
tal fijo Dara incrementar su capacldad productiva, conduciendo10 a un en
deudamiento cronlco y recurrente con ,la banca comercia1. 

2. Reflnanciamiento de la Mora por Cultivos. 
La mora constituye un e1emento que cada vez ha ido cobran do mayor signifi 
cacion en el quehacer financiero del pais, sobre todo despues de la naci~ 
nalizacion de la banca. Dicho fen?meno en el credito agropecuario se estu 
dia asociandolo con e1 refinanciamlento concedldo par la banca comerciaJ -
antes y durante el periodo de la naclona11zacion de 1a misma, debido a -
que no se dlspone de lnformacl0n estadistica detallada. 

Durante e1 periodo en estudio, el refinanclamiento prowedlo concedltlo a to 
das las actlvidades productivas dentro del credito total represento e1 
13.3%, sin embargo, durante e1 proceso de nacl0nalizacion de la banca e1 
refinanciamlento se incremento drastlcamente, pasando de ~ 182.7 mi110nes 
en 1979 a ~ 480.9 mll10nes en 1983, equivalente a 163.2% (Vease Anexo 

l/Angel Roberto Vaquero, El credlto en e1 desarrollo agropecuario (San Sal
- vador, 1980), paq. 20. 
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XXVIII). Llama la atenci6n que a nlvel de los subperiodos considerados en 
el oresente estudio, las'caracteristicas salientes del refinanciamiento -
recibido por el sector agropecuario no han presentado variantes sustanti
vas en el contexto de las diferentes actlvidades productivas y al lnterior 
de su propla estructura. Respecto a los prlncipales componentes se apre-
Cla que en el prlmer sub-periodo, el credito refinanclado al sector agrop~ 
cuario constltuy6 el 36.9% del total, mientras para el segundo represento 
el 33.8%. ASlmismo, en el primer subperiodo, los productos de agroexporta
Clan recibieron el 84.5% del reflnanclamlento al sector agropecuarib, en -
tanto que para el segundo. absorbleron el 84.1%. En cambio, los granos ba
SlCOS recibieron el 2.6% y el 1.8% respectivamente, nlveles en todo caso -
exiguos (Vease Cuadro N° 22). 

Puede declrse que para el periodo en estudio e1 cultivo que mas ha absor
bldo refinanciamlento es el cafe (71.8%), seguido del a1godon (8.8%) y en 
menor' cuantia por 1a cana de azucar (2.5%), ademas para los dos primeros 
cu1tlvOS han existldo 1ineas especlales para refinanciar sa1dos vencidos. 

Los cambios a nl vel de estructura se dieron en l'Otros Productos Agrico-

las" 1{ que del 7.0% obtenido en e1 onmer sub-periodo baj6 a 2.8% en el 

segundo, a diferencla del rubro "Otros Agropecuarlos" 2/ que del 5.9% re
clbldo en el primer sub-periodo paso a 11.3% en e1 segundo. E1 grueso del 
refinanciamiento de este rubro 10 recibia la avicultura, que a1canzo su 
mayor nlvel en 1981 al recibir t 8.2 millones, equivalentes a1 9.8% del -
reflnanclamiento destlnado a todo el sector. Esta situaci6n muestra has

ta Clerto punto el apoyo dado a la aVlcultura dentro del sector agropecu~ 
rlO, en considerac16n a 1a creClente demanda de sus productos, basicos p~ 
ra la dieta allmenticla de la poblaclon. 

1/ Incluye panela, tabaco, semllla de algodon, henequen, kenaf y otros. 
~ Incluye ganaderia, aVlcultura, pesca, aplcultura y otros. 



CUADRO N° 22 

EL sALVADOR: MONTOS DE REFINANCIAMIENTO CONCEDIDOS paR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR AGROPECUARIO 
1970 - 1983 

(En Mlles de Colones y PorcentaJes) 

RUB R 0 1970-1979 1980 1981 1982 1983 1980-1983 
I·IONTO % r~ONTO % / NONTO-~- -MO:1 TO % - -- -}IOIITO - _. % I'IONTO---% 

Productos de Agroexportaclon lJ 344,771 84 5 38,779 75.0 63,208 7fi 1 123,1i54 83.7 204,602 89.3 430,143 84.1 

Granos Baslcos 10,521 2.6 890 1.7 1,850 2 2 2,325 1 6 4,193 1 8 9,258 1.8 

Otros Productos Agricola 28,475 7 0 3,494 6.8 2,047 2 5 5,953 4 0 3,078 1.4 14,572 2.8 

Otros Agropecuarl0s ~ 24,051 5.9 8, 533 16 5 15,978 19 2 15,791 10 7 17,284 7.5 57,586 11.3 

Total Agropecuarlo 407,818 100 0 51,696 100.0 83,083 100 0 147,fi23 100 0 229,157 100.0 511 ,559 100.0 

TOTAL REFINANCIANJENTO ~ 
-

1.103,749 36.9 314,897 16 4 354,091 23.5 365,448 40.4 480,901 47.7 1.515,337 33 8 

FUENTE: Elaborado en base a Anexo III. E.2.1 

1/ Se reflere a cafe, algodon y azucar. 
?-I Incluye Ganadeda, AVlcultura, Pesca, I\plcultura y C'tros. 
Y Los pOrcentaJes lndlcan cuanto del reflnanClamlento total se destlna al sector agropecuarlo. 

I 

........ 

........ 
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F. APOYO ESPECIAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR AL SECTOR 
AGROPECUARIO 

La pol,tlca credltlcla apllcada ~radlclonalmente por las autoridades mon~ 
tarlas, ha tenldo como obJetlvos fundamentales facilltar las condlclones 

flnancleras necesarlas para lograr un constante crecimiento de la econo
mia en termlnos reales, a la vez que mantener las condiclones de estabi
lldad lnterna y la convertlbllldad extern a del colon. El Banco Central co 
mo instltucl6n responsable de la eJecucion de las pol,ticas monetaria, -
creditlcla y camblaria Juega un papel muy lmportante en el logro de esos 
obJetlvos, princlpalmente dentro de la politlca creditlcla, en 10 conce~ 
nlente al flnanclamlento de las activldades economicas conslderadas pri~ 
rltarlas para la generaclon de producclon, empleo y divisas; as; se tlene 
que para el periodo de estudlo el Banco Central brlndo un apoyo especlal 
al sector agropecuario, otorgandole un mayor monto de financlamlento (Ver 
Anexo XXIX) que el concedldo a los otros sectores econ6mlcos a traves de 
las slgulentes modalldades de credito: 1. Redescuento bancarlo; 2. Lineas 
especlales de credlto; 3. Credltos de medlano y largo plazos (FDE); y --
4. Reflnanciamlento. 

1. Redescuento Bancarlo. 

En esta modalidad eXlsten dlferentes lineas de financiamiento, slendo -
las de mayor lmportancla por su cuantia el credlto de avio, que se de~ 
tina para la compra de semllla, fertlllzantes, insecticidas, pago de -
mana de obra para la slembra y recolecclon, etc., y el credito prend~ 
rlO, que se concede al agrlcultor general mente para pagar el credlto de 
avio a su venclmlento. 

Al anallzar las actlvidades flnancladas a traves del redescuento del -
Banco Central, se observa que la mayor proporclon de este ha estado -
constltuldo por los credltos de avio para atender las actlvldades agri 
colas relaclonadas con los productos de exportaclon (Vease Anexo XV), 
los cuales ademas, han contado con el apoyo flnanClero para su lndus
trializaci6n y comerclallzaclon, a traves de las lnstltuciones, priv~ 

BIBU()TECA CENTRAL 
!Jt~ll:feI"GIO (\ O Pel 1:1. £1.,\LV""~~ 
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da en el caso del algodon y oflclales autonomas en 10 correspondlente 
a los otros dos CUltlVOS. 

De la sltuaclon anterlor se desprende, que se ha estado proporclonan
do para dlchas actlvldades una aSlstencla flnanc;era cas; completa, -
que abarca desde la preparaclon de las tierras hasta la comercializa
clon de los productos. ParadoJicamente la producclon de granos basicos 
que constltuyen la dleta allmentlcla basica de la poblaclon, ha reclbi 
do una menor atenclon flnanciera. En suma, esta canal;zaclon preferen
clal de los recursos del Banco Central hacla los productos tradicio
nales de exportaclon, as; como la cobertura caSl total de los costos 
de producclon y comerclallzacion, se consldera incongruente con el prl~ 

C1P10 de que el credlto solo debe constltulr un complemento de los re-
cursos necesarlOS para el desarrollo de las actlv;dades economlcas, -
partlcularmente del cafe, ya que son preclsamente los grandes produc
tores de estos bienes los que tlenen la mayor capacidad para cubrir -
con sus propios recursos una buena parte de los costas de producc;on y 
recolecclon de estos productos. Ademas, una politica de credlto fac;l 
para estos sectores proplcla la descapltalizaclon de sus empresas agrl 

colas, haciendolas depender cada vez mas de mayores volumenes de credi 
to, en detrimento de las otras actlvidades que tamblen demandan aten
cion. 

2. Lineas Especlales de Credlto. 

La creaclon de lineas especlales de credlto ha tenido como proposlto -

atender aquellas actlvldades que requieren de un soporte financlero -
mayor y serVlr de complemento para los recursos proplos del sistema -
bancarlo. Estas lineas especlales, algunas veces van destinadas a ha
cerle frente a los problemas orlglnados par una mala cosecha a para -
cubrir temporal mente sltuaciones anormales en el mercado de los produ£ 
tos; otras veces se crean can eJ proposito de promover a reactivar al
gunos rubros agricolas, ganaderos a actlvidades agrolndustriales. Mere 
ce destacarse que en los ultlmos anos el Banco Central ha aumentado sus 
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tancialmente los nlveles de Credlto, debldo par una parte, a los cre-

Clentes costas de producclon que tienen que afrontar los agricu1tores 
a causa del aumento de precio de los lnsumos, principalmente de aque-
110s de orlgen lmportado y pDr otra, a 1a creciente mora que estin su 
friendo los bancos en la recuperaclon de los creditos, a consecuencia 

de 1a situaclon soclopolitica que vive el pais la cual ha reducido -
los niveles de producclon; de ahi que, en los ultimos anos debido a -
esa crlS1S generallzada que enfrenta la economia, el Banco Central ha 
tratado de desarrollar un papel,decislvo en la reactlvaclon economica, 
'refleJindose en un notable incremento de la aSlstencla crediticia ha
Cla los sectores econamlcos que se consideran estrateglcos en la gen~ 
raclan de empleo y de dlvlsas, y que por 10 tanto son vltales en el -
comportamlento de la economia naclonal. 

, 

Entre las lineas de credlto preferenclales creadas en apoyo al sector 
agropecuarlo podemos menClonar: lineas especiales para inversion y re
financlamlento de saldos provenlentes de credltos agropecuarios del -
sector agrarlo reformado, creditos para recoleccion de cafe, linea de 
compra y engorde de ganado, lineas de credlto para la prevencl6n y com 
bate de plagas y linea especlal de credito prendarlo sobre 1a cosecha 
de cafe. 

Lar 0 Plazo con Recursos del Fondo de Desarrollo 

Como es sabido, la creacl6n de esta fuente de credito tiene entre sus 
obJetlvos fomentar el desarrollo del sector agropecuario, a traves del 
financlamlento de proyectos productlvoS de lnverslan a mediano y largo 
plazos, que promuevan la formaclon de capltal fiJo de las empresas agri 
colas; para ello, el Fondo de Desarrollo Economico establece plazos y 
periodos de gracla que van en el caso de los primeros de dos a velnte 
anos, y en el de los segundos hasta un maxlmo de seis anos, dependlen
do de la clase de proyectos y del grado de facllidades que pretende -
ofrecer para fomentar algunas actlvldades. Ademas, se establecen tasas 
de lnteres favorab1es que oscllan entre el 1.0% y 10.0% para las insti 
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tuclones lntermedlarlaS y del 4.5% y 12.0% para los usuarlOS. 

Los sectores agropecuarlo e lndustrla manufacturera son los que han de 
mandado la mayor parte de los recursos de esta linea, correspondlendo 
al prlmero el monto usado de ~ 127.8 mlllones, que representa el 46.1% 
de todos los creditos otorgados con recursos del FOE (Ver Anexo XXX) y 
dentro de este, la actlvldad mas favoreclda fue la pecuarla con ~ 87.6 
mlllones (68.5% del agropecuario), sigulendole la agrlcultura con 
~ 24.7 ml110nes (19.3%). 

4. Refinanclamiento. 

El reflnanClamlento es conslderado de ordlnario como el tlPO de credl
to que Slrve para financlar saldos morosos 0 vencidos, y par 10 tanto 
no representa nlngun desembolso 0 creacion de dinero para la lnstitu
Clan que 10 otorga; Sln embargo, a traves de esta linea el Banco Cen
tral ha reforzado su apoyo credltlcl0 al sector agropecuario, aSlgnan
do lmportantes volumenes de reflnanClamlento a diversas actividades, -
entre las que sobresalen de nuevo los mantas otorgados a la producclon 
de cafe y algodon, actlvldades que son las mas rentables, par 10 que -
resu1ta un contrasentldo que los usuarl0S de estos creditos obtengan -
ampllas facllldades flnancleras, restrlnglendo el credito a otras acti 

vidades que necesltan de mayor apoyo. 

En los ultlmos anos, debldo al cllma de violencla y al deterloro de la 
sltuacion economlca, se ha notado una baja slgniflcativa en la forma

Clan de capital del sector prlvado y en los nlveles de produccion de -

las dlferentes actlvldades productlvas, especia1mente las relacionadas 
I 

~on el sector agropecuarlo, por 10 cual muchas empresas agricolas han 
presentado una sltuaclon economlco-flnanclera precarla, prlnclpalmente 
en las tres ultlmas cosechas. Ante esta situacion, el Banco Central i~ 

tervlno ponlendo a disposiclon de dlchas empresas, lineas especiales -
de credlto para reflnanClar los saldos insolutos de los creditos de -
avio, eVltandose de este modo que se agudizaran los problemas finan
cieros de los productores agricolas. 



CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA POLITICA CREDITICIA ADOPTADA ANTES Y DURANTE EL PROCESO DE 
NACIONACIZACION DE LA BANCA, 1970-1983 

A. TASAS DE INTERES 

Las dlSposlclones relatlvas a las tasas paslvas de lnteres cuyo. obJetlvo 
ha sldo promover una mayor captac16n de~' ahorro lnterno, a fln de dlsmi~ 

nUlr la sallda de capltales y atenuar el deterloro del dlnero causado por 
la lnflac16n, no'tuvieron los efectos esperados a pesar del lncremento -
observado en la captaclon de deposltosl!, 10 que obedec16 a que la estru£ 
tura de tasas pasivas se mantuvo riglQa, proplclando baJas tasas de lnte

res que no lncentlvaron al ahorrante, pues estas fueron menores que las -
que prevalecleron en el mercado lnternaclonal, estlmulando en parte a un 
mayor nlvel de consumo y a una sallda de capltales al exterlor donde en
contraban rendlmlentos mas elevados. 

Ano 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

-- CUADRO N° 23 
EL SALVADOR: TASAS DE INTERES PASIVAS Y ~ASAS DE INFLACION 

rasa ~e*/ 
1 nteres, 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
6.0 
7.0 
7.0 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
12.5 
12.5 

rasa de **/ 
Inflac16n-

3.13 
0.44 
1.82 
7.42 

21.00 
22.80 
16.90 
21.80 
27.30 
15.87 
18.86 
18.89 
17.15 
21.46 

rasa Rea I de 
Interes 

1.87 
4.56 
3.18 
2.42 

- 15.00 
- 16.80 

9.90 
- 14.80 
- 17.30 

5.87 
8.86 
8.89 
4.65 
8.96 

*1 Intereses pagados a depositos a plazos mayo res de 1,80 dias,. 
~*/ Medlda a traves del Indlce de Preclos al Consumldor Base 1978=100. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dlrecclon General de Esta 

dlstlca y Censos. 

1/ La causa de este aumento puede atrlbulrse a otras varlables, como fue la 
- expansion del credlto lnterno y el menor dlnamlsmo de la actlvidad econo

mlca. 
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Puede notarse en el cuadro anterlor, que pese a todos los incrementos de

cretados en las tasas pasivas, la situaclon continuo siendo esencialmente 

la mlsma, pues ahorrar conduc;a a una perdlda del poder adquisitivo, ya -
que a partir de 1973 la tasa de inflacl0n fue superior al rendimlento del 
dinero en termlnos monetarlOS. Un factor que ha contribuido a que persis
ta este fenomeno, es el hecho de que en el pais la estructura y nivel de 
las tasas de lnteres no depend en del llbre juego de la oferta y la deman-

, 
da, Slno de la declsion de las autorldades monetarlas. 

En cuanto a las tasas de lnteres activas, 1a po1itica normal mente seguida 
ha sldo la fiJacion de tasas de interes moderadas (entre 1970 y 1978 los 
prestamos otorgados se concentraron entre e1 6% y e1 9%) que no refleja
ban el verdadero costo del dlnero, por 10 que los sUJetos de credito que 
en su mayor;a son los grandes empresarios recibleron credlto barato, el 
cual se abarato aun mas con el proceso lnflaclonario en nuestro medio, de 
'tal forma que indlrectamente el ahorrante ha Subsldiado al inversionista 
o prestatarlo a1 tiempo que se ha desestlmulado el ahorro genuino. 

Es conveniente senalar que las tasas de interes para las operaciones acti 
vas se mantuvieron relatlVamente bajas hasta 1982, respecto a 1 as --. 
pr~va1eclentes en los principa1es mercados lnternaciona1es, estimu1ando 
a una mayor presl0n credltlcla sobre los recursos lnternos y desestlmula~ 
do e1 usa del endeudamiento externo por parte del sector privado. Sin em
bargo, los aumentos que se decretaron en las tasas activas no afectaron -
las decisl0nes de los inverslonlstas agr;colas, ya que los costos finan
cieron tlenen una incidencla relatlvamente poco significativa en sus co~ 

tos tota1es de operaclon, 11egando a representar para e1 cultlVO de cafe 
un promedlo de 7.6% para los ultimos diez anos, que es la tasa mas eleva
da para las actlvldades agricolas, situaclon que se puede apreciar en el 
slguiente cuadro. 
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CUADRO N° 24 

EL SALVADOR: RELACION INTERESES - COSTO TOTAL DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
AGRICOLAS DURANTE EL PERIODO 197~ - 1983 

(Promedlo en Colones y Porcentajes) 

Cos to de Pro- Intereses/ 
Rubro Intereses ducci6n por - Costo Total 

manzana (%) 
Cafe 205.04 2.692.67 7.6 
Algodon 168.02 2.498.34 6.7 
Az(icar Oer. Ano) 142.66 3.340.10 4.3 
Maiz 51. 73 971. ~3 5.3 
Frijol 52.80 948.71 5.6 
Arroz 81.79 1.462.32 5.6 
Malclllo 41.36 766.27 5.4 

FUENTE : E1aborado en base a Anexos del XVI II a 1 XXV. 

B. REDESCUENTO 

Los 11neamientos seguidos en materia de redescuento pretendieron no e1e
var los costas financleros e lncentlvar aquellas actividades cuya produ£ 
cion, generacion de empleo y de dlvlsas son vitales para el funcionamien

to de la economia; mantenlendose para tal efecto bajas tasas de redescue~ 
to. Esta modalidad de flnanciamlento a tasas de interes re1atlvamente ba
jas no tuvo 1a eflciencia prevlsta, a la luz de los resultados en el cre
clmiento de la produccion, aumento en el desempleo y disminuclon de los 

saldos de dlvlsas; por 10 contrarlo, signiflco una mayor y creclente pre 
sion sabre el credito del Banco Central, asociada en parte a la demanda 
credltlcia de los grandes empresarios. 

Otro aspecto lmportante de sena1ar es e1 re1acionado con 1a aplicacion de 

~os margenes de intermediacion, a traves de los cuales se pretendio esti
mular a las instituciones de credlto a canallzar recursos de las lineas , 

de redescuento hacla actlvidades especiflcas y usuarlOS de menores recu~ 
sos que no tenian acceso 0 habian side marginados de las fuentes institu 
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clonales de flnanclamlento. Esta politlca en cuanto a lnducir 
el flnanciamlento del pequeno y medlano empresario no tuvo -
efectivldad, al adoptar la banca comercial las practicas tra

dicionales que emplea con los recursos propios en cuanto a -
plazo, garantia y destlno; 0 sea, los resultados de esta medl 

da, dependleron en ultima instancia de la acclon tomada por -
los 1ntermediarios f1nanC1eros. 

ConVlene puntuallzar que con el ~bjeto de devolver al Banco -
Central su funclon de "prestamlsta de ultlma lnstancla" se -
adopto una serle de medidas, entre las que podemos c1tar: dl~ 
minUClones del encaje legal sobre los depositos de los bancos 

I 

e incrementos en la tasa de redescuento. Contrariamente a 10 
I 

que se habia prevlsto con estas medldas, el credito del Banco 
Central se 1ncremento, 10 que perm1te lnferir que la l1berall 
zacion del encaJe legal en conjunto con otras polit1cas adop
tadas para devolver al mencionado Banco su funcion de presta
mlsta de ultlma instancla no tuvo los efectos esperados, sig
nlficando unlcamente mayor presion sobre estos recursos. 

S1 b1en se ha logrado una mayor select1vidad creditlcia, 10 an 
terlor se puede atribu1r en parte al hecho de que, el Banco 
Central med1ante el redescuento ha devuelto en promedio para 
la ultima decada cerca del 80% de los fondos neutrallzados -
con el encaje legal, como se aprec1a en el Cuadro N° 25, anu
landose asi cualquler regulacion de 'la oferta monetaria a tra 
yeS de este lnstrumento. 
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CUADRO N° 25 
EL SALVADOR: RELACION REDESCUENTO UTILIZADO POR LOS BANCOS COMERCIALES -

ENCAJE LEGAL 11 

(Saldos a fln de ano - En miles de Colones) 

Ano Redescuento EncaJe Redescuentol 
1 egal Encaj e Legal 

(%) 

1974~/ 251.113 274.310 91.5 
1975 187.102 349.673 53.5 
1976Y 225.908 448.870 50.3 
19772/ 270.900 492.159 55.0 
197s?i 225.762 372.256 60.6 
1979 425.004 345.716 122.9 

1980 478.086 439.687 108.7 
1981 465.568 496.717 93.7 
19822/ 452.801 559.192 81.0 
1983 515.683 637.060 80.9 
Promedlo 349.793 441. 564 79.2 

11 Incluye Banco Hlpotecarlo de El Salvador. 
2/ ARos en que se adoptaron medidas para inducir a un menor usa del redes

cuento. , 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Revlstas Mensuales. 

Por otra parte, los aumentos en la tasa de redescuento Sln alterar los di 
ferenclales no lmp11caron nlngun sacrificio para las lnstituciones inter
medianas, por 10 que siempre fue ,estlmu1ante para estas uti1izar e1 cre
dito del Banco Central, pues su menor costo les permitla obtener un mar
gen de rendimlento atractlvo. En cuanto a la creacion de llneas especia
les de credlto para financiar en condlciones preferenclales algunas acti 
vidades productlvas, se advlerte que contrarlamente a 10 esperado, los -
productos y actlvidades mas favorecidos con estas lineas fueron los cul
tivos de exportacion (especlalmente e1 cafe), como se demuestra en e1 li
teral F de este Capitulo (Vease Anexo XXXII). Finalmente, el Banco Central 

r 1 BIBLIOTECA CENTR~L 
UNIVEftl'llDhD DI'! EL OALVAI:lJCJrJ 
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no ha control ado el usa que se les da a los fondos redescontables, permi

tlendo que se desnaturalizara la efectiva utilizaclon de estos recursos 

en las actlvldades que se deseaba atender 0 promover. Es lmportante co
mentar, que fue hasta en dlclembre de 1980 que las autoridades monetarias 
aprobaron los prlmeros lineamlentos para la supervision de creditos agri
col~s de avio concedldos con recursos del Banco Central de Reserva. Esta 
medida consistio en conceder un mayor diferencial!! a favor de las insti
tuclones bancarlas que estableCleran unldades 0 departamentos agropecua
rlOS, los cuales asumlrian las fun~iones de ana1islS y supervlsion del -
credlto agricola, desde 1a recepcion de la solicitud hasta 1a recuperacion 
del prestamo, a efecto de garantlzar una meJor asignaclon de los recursos 
credltlcios. 

C. CREDITO POR PLAZOS 
, 

De acuerdo con la ;nvestigacl0n reallzada, se determino que mas del 80.0% -
del credlto concedldo por la banca comerclal al sector agropecuario fue a 
un plazo maximo de un a~o y, cas; exc1usivamente para flnes operativos. En 
camblo, los prestamos de largo plaza oscl1aron entre el 0.2% y el 5.9%, 
porcentajes que son poco signlflcatlvos, sobre todo Sl se toma en cuenta 
que el destlno de este tlPO de credlto es la base para la formaclon de -
capital. 

Por 10 expuesto, se concluye que se han asignado suficientes recurs os a -
corto plazo y que por el contrario, el flnanciamiento a medlano y largo 
plazos, ha sido atendido en forma limitada y puede catalogarse como defi 
clente, pues no permite que el agricultor pu~da efectuar inversiones que 
necesltan de plazos ampllos para su amortlzacion. 

La concentracl0n del cr~dito a corto plazo se debe en primer lugar a que 
los bancos obtlenen mayores utilldades al co10car sus recursos en tales 
operaciones, pues la recuperacion de los prestamos es mas inmediata, y 
por 10 mlsmo hay mayor rotacion en la cartera de credito y tambien, los 

1/ El dlferenc;al adiclonal cubre los costos administrativos que generan los 
Departamentos de Supervision. 
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riesgos que se corren son menores. En segundo lugar, como se lndico ante
riormente, los bancos argumentan que por el tipo de operaclones qu~ rea

llzan su participaclon es fundamentalmente en el mercado monetarlo y no 
en el de capltales, senalando a la vez que la gran mayoria de los deposl
tos captados son de extrema 11qu1dez y de corto plazo; pero d1cha posi
clon se desv1rtua en parte Sl se toma en cuenta que eX1sten recursos dlS
ponlbles en el Banco Central para ser colocados en operaclones de media
no y largo plazos a traves del Fondo de Desarrollo Economico; ademas la 
Ley faculta a los bancos (Art. 180 de LICOA) para que puedan otorgar fi
nanc1amiento a largo plazo, mediante la contratacion de prestamos en el 
exterlor 0 en otras fuentes de cred1to. 

Con la naclonallzaclon del slstema flnanciero se esperaba una modifica-
cion en la estructura del CredltO par plazos, la cual no se ha dado en 10 
que respecta a los prestamos de largo plaza, ya que estos han disminuido 
o a 10 sumo han mantenldo su part1cipac1on en el total de prestamos en -
~na modesta proporclon, en cambio sl se ha observado una meJoria en la -
asignaclon de prestamos a medlano plazo para los dos ultimos ai0s. Como 
corolarlo, la banca comerclal desde el punto de vista de los plazos man
tiene una politlca cortoplaclsta que obedece prlncipalmente a los clclos 
productlvoS de los cultivos flnanclados; en camblo los recursos disponl
bles a medlano y largo plazos han 'sldo escasamente canalizados por la ba~ 
ca~ 11mltando al agrlcultor en la dlverslficacion e incremento de la capa 
cldad de la estructura productiva vlgente, a traves del credito para for
macl0n de capltal fijo. Esta sltuaclon proplclo que en muchas ocaSlones el 
agrlcultor utilizara recursos de carta plaza en este tipo de operaciones, 
dando lugar a un incumpllmiento en los pagos par parte de los usuarios. 

D. CREDITO POR TIPO DE GARANTIA 

La caracteristlca t1plca de la banca comerclal ha side actuar con extre
ma cautela en el otorgamiento de prestamos, los cuales debian ampararse 
en garantias reales. Sln embargo, a nlvel empirico llama la atenclon que 
en las estadisticas de los montos otorgados por la banca comercial segun 
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garantia,sobresalga la garantia flduclaria a personal, representando para 
el periodo 1980-83 el 62.3% de los mantas de credito otorgados. En el fo~ 
do, esta clase de garantia tiene orlgen en el reconocimiento del gran pr~ 

pletario, como poseedor de bienes que puedan respaldar cualquier transac
cion realizada can la banca comercial, esto impllca ademas que los bancos 
han otorgado prestamos segun el grado de conflanza con sus cllentes, para 
10 cual es condlclon necesaria una tradiclonal vlnculaclon entre el clien 
te y el banco, especlalmente cuando el prlmero ha mantenldo deposltos en 
la instltucl6n. Debe agregarse que en la epoca de la banca prlvada, en -
ocasiones el usa de esta' garantla obedeclo a que el usuario era acclonis
ta a dlrectlvo del banco en que Sollcitaba el prestamo, el cual era apro
bado rapldamente. En camblo, la eXlgencia de garantias prendarla e hipo
tecarla era en general para aquellos usuarl0S de menor capacidad economl
ca. 

El resultado de est a politlca fue la concentraclon del credlto en un pe
queno grupo de usuarios que lI ademas del negocio de intermedlacion finan
clera, particlpaban en empresas locallzadas en los sectores agropecuarlo, 
lndustrial, comercio de importaclon y exportaclon y servicioslll!, 10 cual 
queda demostrado al observar que para el ultlmo qUlnquenio, de un manto 
promedlo de credlto otorgado de ~ 1.729 millones, ~ 1.267 millones, a sea 
el 73% correspondio a los grandes empresarios2/ , quienes representaban -

unlcamente el 9% de los usuarios. Esta situacion, ademas de no permitir 
las oportunidades necesarlas para la democratlzaclon del credlto propi
C10 la falta de pago a mora en operaCl0nes de elevada cuantia, colocando 
a varias lnst,tuclones en una sltuacl6n de lllquldez a insolvencla. 

A partlr de 1980, se esperaba can la banca nacionallzada un cambia de ac 
tltud de parte de estas lnstltuciones flnancieras en cuanto a las exige~ 
Clas de garantia, a fin de facilltar el acceso al credito a un mayor nu
mero de usuarlOS. Los resultados obtenldos hasta ahara permiten conclulr 
que no se han elimlnado 0 flexiblllzado los requisitos mencionados; par 

II Luis Adalberto Canjura, La Naclonalizaclon de la Banca en El Salvador, 
- Version Mecanografiada, (San Salvador, 1~80), Pag. 26. 
2/ Para efectos de este estudlo, se ha conslderado como gran empresarlo, al 
- usuarlO que recibl6 prestamos par mas de e 200.000.00. 

---------------------------------------
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10 contrarlo, las exigenclas de garant,as rea1es se lncrementaron a partir 

de 1982, a1 pasar estas de 36.2% a 53.8% respecto del ano anterior. Con -

esta sltuacion los usuarios mas afectados han sido los grandes empresarios, 
que han V1StO reducida su inf1uencla, debldo a los cambios operados en la 
estructura del capital acclonario de 1a banca comercia1. Para e1 pequeno -
o medlano productor que cuenta con r,educidos patrimonios para respaldar -
los prestamos, 1a situaclon contlnua slendo la misma, pues los bancos si
guen funclonando con crlterlO de empresa prlvada, ya que las lnstituclones 
crediticias buscan la maXlma uti1idad y segurldad en sus transacciones, a 
traves de una po1,tica conservadora de otorgar la mayor parte del credlto 
a los usuarios tradiclonales que pueden ofrecer solidas garantias y buena 
capacldad de pago, aunque no se debe subva1uar la fuerte crisis economica 
y soclo-pol,tlca de nuestro pais. 

E. CREDITO Y NUMERO DE USUARIOS 

El requerimlento de excesivas garantias reales a los pequenos y medianos 
empresarl0s agricolas en contraposicion a la pol,tica liberal de conce
slon de prestamos a los grandes empresarios, orlgino una estructura de -
concentracion del credito lnstituciona1 en un pequeno numero de usuarl0S 
que gozaban de un lrrestrlcto flnanclamlento de sus actlvidades. 

A fln de determlnar si sobre ese particular se ha operado a1gun camblo 
dentro de la po1,tlca credltlcla, se compara en este apartado informa-
clon correspondlente a numero y monto de creditos otorgados durante los 
anos 1979 y 1983, anos que son representativos de dos etapas de la ban
ca comercla1: 1a privada y la naclonallzada. Para poder visua11zar en me 
jor forma la evolucion de la varlable credito en los anos se~alados se ha 
recurrido a la utllizaclon del Indlce de Concentraci6n de Glnl y de la -
Curva de Lorenz, los cuales en nuestro caso, permltiran determlnar el gr~ 
do de concentracl0n del credito total. 

Este Indlce entre mas elevado es, lndlca una mayor concentraci6n del cre
dltO y la Curva entre mas se aleja del eJe de equidistribuci6n, refleja 
19ualmente una mayor concentracion del credito en un reducido numero de 



GRAFICA, A 

EL SALVADOR: DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR LA 
BANCA COMERCIAL, 1979-y 1983, SEGUN INOIC£ DE GIN! 
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usuarlos. Asi tenemos, que para 1979 el Indlce de Ginl fue de 80.1% y pa

ra 1983 crec10 llgeramente a 84.2% (Vease Anexo XXXI), siendo ambos indi
catlVos de una elevada concentr,aclon del credito otorgado por la banca c~ 

'merc1al. Par consecuenC1a, al anallzar la Grafica A referente a la Curva 
de Lorenz, se observa que dicha curva en 1983 se desplazo hacia la dere
cha, aleJandose todav;a mas del eje de equidistrlbucion, 10 que indica -
que la concentraclon del credito aumento cuatro a~os despues de nacionali 
zada la banca en mas de cuatro puntas. 

A 10 expresado anterlarmente puede agregarse que en 1979, el grupo de los 
grandes empresarios que constitulan el 8.2% reclbieron el 67.8% del credi 
to otorgado; mlentras que en 1983 mostro una mayor concentracl0n, ya que 
el 8.4% de los usuarios reciblo el 76.2% de los mantas otorgados, como se 
puede observar en el Cuadra N° 26. 

A la luz de tales ;ndlcadores cuantltativos, puede decirse que 1a democr~ 
tlzaclon del credlto a traves de la banca nac;onallzada, que es uno de los 
objetivos mas ;mportantes de la reforma financ;era implementada en 1980, 

no se ha podido alcanzar durante sus primeros cuatro anos y mas bien par~ 
ce que la estructura de as;gnacl0n del credito por tipo de usuario tiende 
a mantenerse lna1terada. Sln embargo, conVlene mencionar que conforme la 
metodologia del presente estudlo, cada credlta se considero equlva1ente a 
un usuar10, hecho que en alguna medida pudo conducir a que algunos credi
tos asignados a las Asociaclones Cooperativas Agropecuarias del Sector Re 

, -
formado, que aglutlnan a un gran numero de usuarios, fueran consideradas 
como correspondlentes a un solo usuarlO, proplclando as; una posible su
bestlmaclon del numero de usuarlOS, aunque las unidades de exp10tacion 0 

productlvas agropecuarias sean las mlsmas. 

Al respecto puede mencionarse que la Ley de Naclonalizacion de las Insti
tuciones de Credlto y de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo en su Con
slderando IV consigna precisamente la concentracl0n de los creditos en un 
pequeno grupo de usuarlas,y se se9ala que tal situacion distorsiona las -
politlcas financieras can proyeccl0n social que el Estado lmpulsa~ no obs 
tant'e en el cuerpa de 1 a Ley no se regul a nada en partl cul ar sabre 1 a pro 
blematica planteada. 
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CUADRO N° 26 

EL SALVADOR: COMPARACION ILUSTRATIVA ENTRE LA DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS 
OTORGADOS POR [A §ANCA COMrRCI~[, 1979 y 19Bj. 

(En Unldades, Porcentajes y Miles de Colones) 

1 9 7 9 

N° ae Frecuen Frecuen Frecuen Frecuen 
Estrato presta- ci a re- cia acu Mantas cia re- cia acu 

lativa mulada - 1 ativa mulada-mas 

De 1,000 a 10,000 10.460 48.6 48.6 44.857 2.6 2.6 

De 10,001 a 25,000 3.687 17 .1 65.7 63.636 3.7 6.3 

De 25,001 a 50,000 2.442 11.3 77 .0 94.051 5.5 11.8 

De 50,001 a 100,000 1. 891 8.8 85.8 150.142 8.7 20.5 

De 100,001 a 200,000 1.301 6.0 91. 8 200.128 11.7 32.2 
, ~ 

Be 200,001 a 500,000 1.089 5.1 96.9 ~357 .835 20.9 53.1 

De 500,001 a mas 675 3.1 100.0 803.472 46.9 100.0 

TOTAL 21. 545 100.0 1.714.121 100.0 
2. 

1 9 8 3 

N° de Frecuen, Frecuen Frecuen Frecuen 
Estrato presta- Cla re- cia acu Mantas cia re- cia acu 

mas 1 at1Va mulada- 1 ativa mulada-
De 1,000 a 10,000 12.957 54.4 54.4 50.777 2.3 2.3 

De 10,001 a 25,000 3.481 Ill!. 6 69.0 62.429 2.8 5.1 

De 25,001 a 50,000 2.330 9.8 78.8 88.924 4.0 9.1 

De 50,001 a 100,000 1.907 ,8.0 86.8 148.401 6.8 15.9 
De 100,001 a 200,000 1.144 4.8 91.6 172.936 7.9 23.8 

De 200,001 a 500,000 1'.165 4. 9 96.5 390.561 17.7 41.5 

De 500,001 ... 824 3.5 100.0 1.287.940 58.5 100.0 a mas 
TOTAL 23.808 100.0 2.201.968 100.0 

~ 
~I 

FUENTE : Banco Central de Reserva de El Salvador. 
- --------"1 

~ ----
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F.'CREDITO PARA lA PRODUCCION DE EXPORTACION VERSUS CREDITO PARA LA PRODUC
CIoN DE CONSOMO INfERNO 

la po1itlca de asignacion de credito por cu1tivo seguida por las autor;d~ 
des monetarias y por los intermedlarios financleros, especialmente la ba~ 
ca comerclal, permltio concentrar' e1 credito agropecuarlo en los produc-
tos de exportacion (un promedio de 84.5% durante e1 perlodo 1970-83); en 
tanto que los productos de con sumo lnterno recibieron un 14.2%. Se consi
dera que esa actltud perslstente de la banca comercla1 de proporclonar un 
e1evado apoyo credltlcl0 a los productos tradiciona1es de exportacion ha 
estado en funcion de la rentabllldad y de 1a garantia de recuperar los r~ 
cursos prestab1es, a traves de las ordenes irrevocab1es de pago que los -
usuarios se comprometen a cumplir ante e1 INCAFE, COPAl e INAZUCAR, segun 
corresponda. 

A1 re1aclonar e1 credlto otorgado a los productos de exportaclon y e1 PIB 
generado por estos durante el periodo 1979-83 se pone en dud a dicha renta 
billdad, porque mlentras el credito aumento aceleradamente el PIB disminu 
yo, sltuacion que se aprecia en 1a Grafica,B, fenomeno que se puede exp1i 
car en dos sentldos: por un 1ado, e1 refinanciamlento para los cu1tivos 
referidos ha tenido un comportamlento ascendente como se ana11zo en e1 c~ 

pitu10 anterior, y por otro, los bajos rendlmientos por unidad cultivada, 
a 10 que se sumo 1a caida de los preclos lnternaclona1es de los productos 
de agroexportaclon. En tanto que para los productos de consumo interno -
que se dlce son poco rentables, el credlto otorgado manifesto un leve cr~ 
cimiento y su PIB aument6 slgnificatlvamente. Situaclon que puede adver
tirse en la Graflca C. De 19ual manera se puede explicar el comportamien
to de la estructura del credito agropecuarlo al relacionarlo con la gene
raclon de empleo, divisas e lngresos flscales en concepto de impuestos -
por exportaciones, aspectos que se vieron en detalle en los dos capitulos 

anteriores. 

Flnalmente, al anallzar el comportamiento de la oferta y demanda del cre
dito agropecuario, puede apreClarse que la primera, ha side manejada por 
las autoridades monetarias, aSlgnandoles altos cupos de credito a los pr~ 
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ductos agropecuarlos de exportaclon a traves del Programa Mo
netarlO y creando lineas especlales de credito; y par las in~ 

tltuclones lntermedlarlas'al destlnar a estos productos la m~ 
yor parte de los recursos credltlcl0S (propios y redesconta
dos en el Banco Central), situation que de alguna manera ha -
afectado la atenclon que pueda ofrecerse a los productos de -
consumo 1 nterno. Par el 1 ado de 1 a demanda resa 1 ta el poder de 
negociacion de los grupos de presion, representatlvos de los -
cOltlvadores de los tres grandes rubros de exportaclon, los -
cuales eJercen gran lnfluencia en las declsiones de las autor~ 
dades monetarlas, 10 que les ha valldo alcanzar un trato pref~ 
rencial sabre el resto de agrlcultores. Esta ultlma sltuacion 
se puede confirmar en el Anexo XXXII en el que aparecen las -

dlferentes lineas de credlto redescontables en el Banco Cen-
tral, mediante las cuales los productos de exportacion son c~ 
blertos en sus requerlmlentos de credlto, hasta el punto de -
que a estos productos se les financia mas de las 3 cuartas pa~ 
tes de sus costos, como se puede observar en el Cuadra N° 14. 

G. CREDITO AL SECTOR AGRARIO REFORMADO 

1. Particlpacion de la banca comercial naclonallzada en el -
credlto lnstltuc;onal durante 1980-83. 

Durante los ultlmos cuatro a~os la banca comerclal naciona
llzada ha brlndado su apoyo credltlcio al sector agrario -
reformado, el cual puede advertirse estadisticamente" si -
observamos que en promedio, para el periodo antes se~alado, 
proporclono a e:e sector cerca de un 15.0% del credito oto~ 
gada al sector Agropecuarlo, proporclon que en 1982 alcan
zo un 21.9%, como se puede apreciar en el slguiente cuadra. 

(
• BIBLIOTECA CENTRAL 1 
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CUADRO N° 27 

EL SALVADOR: SALDOS DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA BANCA NACIONALIZADA AL SEC-
TOR AGROPECUARIO 

(En mlllones de Colones y Porcentajes) 

Ano Sector Privaao Sector Reformaao Total 
Valor % Valor % Valor 

1979 385.3 100.0 -.- -.- 385.3 

1980 501.0 90.0 56.1 10.0 557.1 
1981 546.8 88.6 70.1 11.4 616.9 

1982 336.7 78.1 94.6 21.9 431.3 

1983 ' 560.3 82.0 122.9 18.0 683.2 

FUENTE Eduardo Ayala Moreno, Anallsis de los resultados de la banca 
comercial naclonalizada (San Salvador, 1984), pag. 36. 

Lo anter10r se considera razonable, si se toma en cuenta que el area 

reformada (fase I de la reforma agraria) constituye solo un 10.3% del 
potencial agropecuar1o del pals, ademas, hay que considerar que e1 -
sector reformado cuenta tambien con el cred1to de la banca de desarro 
110 y de otras inst1tuc1ones financ1eras. En e1 marco del credito ins 
t1tucional, 1a banca comercial ha proporcionado el mayor apoyo credi
tlC10 al sector agrario reformado, 10 que puede advertirse desde d1-
versas optlcas. Se observa en la Graf1ca 0, que dUrante el periodo -
1980-83 1a banca nac10nallzada ~tendio el 37% de las cooperat1vas -
aproximadamente, financ16 cerca del 42% de 1a superficie cultivada y 
aporto el 44% del cred1to ut1llzada par dicho sector (Vease para may~ 
res deta1les el Anexo XXXIII). 

Sln embargo, conviene mencionar que 1a actitud de la banca nacionali
zada en 10 que respecta a las caracterlst1cas del credito y a la nat~ 
ra1eza de su politica bancar1a, man1fiesta una situacion sim1lar a la 
apl1cada en e1 sector tradic1onal. Se observa claramente en 1a Grafi
ca E, que los productos tradlcionales de exportacion absorbieron en -
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GRAFICA D 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DEL CREDITO DE AVIO AGRICOLA UTILIZADO 
POR EL SECTOR REFORMADO, 'POR INSTITUCIONES DE CREDITO, 

1980-83 

COOPERATIVAS FINANCIADAS SUPERFICIE ATENDIDA 

CREDITO UTILIZADO Banco de Fomento Agropecuarlo 

Banco Hipotecarlo 

INCAFE 

D FEDECCREDITO 

Banca Naclonallzada 
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GRAFICA E 
EL SALVADOR- ESTRUCTURA DEL CREDITO DE AVIO AGRICOLA UTILIZADO 

POR EL SECTOR REFORMADO Y AREA CULTIVADA POR GRANDES RUBROS, 
1980-83 

AREA CUL TIVADA 

MONTO UTI LI ZADO 

Productos tradicionales 
de exportacion 

~ Granos baslcos 

Otros cultlVOS 
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promedlo, para el perl0do 1980-83, el 85% del credito utllizado en el 

sector reformado; en tanto que a los granos basicos correspondio solo 

un 12% y a otros cultivos el 3% (Vease comportamiento anual en el An~ 

xo XXXIV), 10 que indlca que la banca no se ha preocupado por propi-

Clar una diversificacion del credlto por cu1tivo. La sltuacion apunt~ 
da es cOlncidente con la superficle financlada de los productos tradl 

cionales de exportaclon, que para el per10do anteriormente senalado 
constltuy6 el 68% del area cult1vada, mientras que los granos basicos 
representaron el 26% y otros cult1VOS el 6%. 

Como rasgo sal1ente, puede comentarse tambien que el credito para for
mac10n de capital 0 refaccionar1o ha side muy reduc1do, como puede -
apreclarse en el Anexo XXXV, ya que durante el perlodo de estud~o no 

ha 11egado a significar n1 un 5.0%, no obstante 10 prioritario que re
sulta fortalecer a las asociaciones cooperativas que recibieron algu
nas explotac1ones agropecuar1as con def;c;enc;as en su capac;dad ins
talada, debido a que sus ex-prop1etarlos ante la inmlnencia de 1a re
forma agraria retiraron de sus prop1edades maqulnaria y equ1po, 10 -

mismo que parte del hato ganadero. Igua1mente, el cred1to de aVlo pe
cuario tamblen ha recibido un llmitado apoyo creditlcio, pues no ha 
llegado a slgn1f1car mas alla del 1.5% del credito inst1tuc1onal al -

sector reformado. 

La sltuac10n expuesta se ha generado tambien por el desconoclmlento de 
muchos usuarlOS acerca de las llneas de credito ofrecidas por las ins
tituciones bancarias, las cuales no han desarrollado mayores esfuerzos 
para promoverlas; probablemente porque los cred1tos otorgados al sec
tor agrarlo reformado representaban una demanda que podia generar una 
cartera morosa y una recuperac10n lenta de sus recursos prestables. En 

tal sentldo, el slstema financ1ero y por 10 tanto la banca nacionaliz~ 
da han mantenido inalterada su act1tud conservadora en 10 que respecta 
al credito para formac1on de capital y diversiflcaclon de la produccion 
agropecuar1a, y es aqul, donde 'la politica econom1ca propuesta por el -
Estado no cOlncide con la mentalldad cortoplacista de la banca, 1a que 



- 102 -

antepone slempre sus objetivos particulares (rentabllldad y eficlencia) 
a los objetlvos soclales de los programas de desarrollo economico. 

2. Lineas especiales de credito para el sector Agraria Reformado. 

Las autoridades monetarias han creado lineas especiales de credito al 
Sector Agrarlo Reformado, las cuales lncluyen condlciones de pago pr~ 
ferenciales. Dentro de ese contexto, en marzo de 1981 se establecle--

,ron lineas especlales de credito con garantia prendaria cosecha 1981/ 
82 para la producclon de cereales, con una tasa de lnteres preferen-
cial del 8% para los usuarlOS y con un dlferenclal de hasta 4 puntos 
para los bancos comerclales, a fin de estimularlos en su gestion de i~ 
termedlaclon financiera. En JUllO de este mismo ano se creo la Linea 

Especlal de Credito para Flnanciar Saldos de Avio del Sector Agrario 
Reformado, tenlendo como fuente de recursos el Fondo de Financlamien
to para el Sector Agrarlo Reformado. 

La ultlma linea de credlto mencionada constltuia un mecanismo de refi
nanclamiento cuyo plazo era de hasta 8 anos, el tipo de interes para -
los lntermedlarlos era 11% y 2 puntos mas para los usuarios, tasa que 
puede calificarse de preferencial. 

En marzo de 1982 las autorldades monetarlas aprobaron la Linea Especlal 
de Financiamlento para Inversion de las Asociaciones Agropecuarlas del 
Sector Reformado, cuyo destino es financlar hasta el 100% de las acti
vidades de lnverslon relaclonadas con: a) produccion animal; b) mejo
ras a la propledad agricola; c) fomento de cultivos permanentes~ d) a~ 
qUlsiclon de maqulnarla y equipo para usos agropecuarlos; e) lndustrl~ 

llzaclon de materlas prlmas de orlgen agropecuario; y f) meJora de los 
metodos de conservacion y mercadeo de productos agropecuarios. Los pl~ 
zos de amortizaclon para esta ultlma linea van de 3 a 15 anos, con 
periodos de gracla de 1 a 6 a~os; la tasa de interes al usuario es de 
10% para gastos locales de orlgen nacional y 12% para gastos locales 
de origen importado. 
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Esta linea vino a superar el problema de flnanclamiento a mediano y -
largo plazos afrontado por las cooperatlvas agropecuarias, principal-

, 
mente durante los primeros dos anos de reforma agraria, cuando solo -

podian obtener recursos para formacion de capital en el Banco de Fo--. 
men to Agropecuarlo y medlante el Fonda de Desarrollo Economico, el 
cual eXlge a los usuarios una partlclpacion lnlcial equivalente al --
20% del valor de los proyectos. 

Como se puede observar, las autorldades financieras han creado lineas 
especiales de CredltO adlcionales a las que usualmente se ofrecen al 
sector agropecuario, las cuales en conjunto cubren las posibles necesl 
dades de flnanciamlento para capltal de operacion y formaclon de capi
tal, a las que se agrega el reflnanciamiento. Por 10 tanto, el apoyo 

credltlcio provlsto por las autorldades monetarlas al sector reforma
do, al menos en su fase formal, ha side adecuado. Sin embargo, en OP1-
nlon de funcionarios que han partlcipado en la actividad creditlcia -
vinculada a dicho sector, las medidas de politica creditlcla no han si 
do tan efectlvas como se esperaba, ya que si bien es cierto que la ban 

ca nacionalizada ha proporcionado financiamlento a las cooperativas, -
los recursos en alguna medida no se han utilizado adecuadamente en los 
destlnos prevlstos. Lo anterior es producto principalmente de la de
flclente supervls10n del CredltO por parte de la banca comercial, pro
blema que se deriva a la vez, de deficiencias de indole admlnlstrativa 
dentro de los bancos y en alg~nos casos, de la poca importancia que a 
nivel de la dlrlgencla de estos se le da a los Departamentos de Super
vlsion de Credito Agropecuario, a tal grado que no se les ha dotado -
del personal callflcado, infraestructura y apoyo logistico adecuados. 

Igualmente, debe hacerse mencion de la sltuaclon de violencia que pr~ 
valece en el pais, que ademas de que no permite la supervisl0n de cam 
po afecta la recuperacion de la inversion. 

otro problema a nivel del usuarl~ es la deficiente admlnistracion de 
las asociaclones cooperatlvas, que es producto de la poca preparacion 
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de los lntegrantes de los ConseJos de Adminlstracion y de los respon

sables de manejar los fondos prestados por la banca. A este respecto 

debe agregarse que la deflciente admlnlstraclon de las cooperativas -
agropecuarias es resultado tamblen de los elevados nlveles de analfa
betlsmo que se dan en la mayoda de dlchas asociaciones y de los ina
decuados programas de capacltacion administratlva, extension agricola 
y educacion cooperativa, que no permlten mejorar el nlvel de los cono 
Clmlentos de los asoclados. Flnalmente, debe hacerse menci6n tamblen 
de la inJerencla de funClonarlOS del ISTA en los Consejos de Adminis
traci6n de las Cooperativas, aspecto que es senalado como inconvenlen 

, -
te par parte de la banca naclonalizada, en el sentldo de que dichas -
cooperatlvas no dlsponen de la autonomla necesarla. 

Es poslble que la presente evaluaclon sea muy prematura para Justipr~ 
Clar los frutos del credlto en el proceso reformista, ya que hay con
sensa en conslderar que sus efectos se dan principalmente a medlano y 
largo plazos. No obstante, el presente trabaJo pretende senalar los a~ 
pectos mas relevantes de la polltlca credlticia asociada a la reforma 
agraria, 10 mismo que aquellos que afectan su desenvolvimiento, a fln 
de que estos sean superados por las autorldades correspondientes. 

H. EVALUACION DE LA CARTERA DE CREDITO DE LOS BANCOS COMERCIALES 

En este apartado se evalua la situacl6n de la cartera de credlto de la -
banca comerclal despues de transcurrldos casi cuatro anos de su nacionali 
zacion. Para tales efectos se hara usa de algunos indlcadores cuantltati

vos y cualltativos, con los que se pretende establecer el grado de efi-
ClenCla de la gestl6n credlticia de la banca naclonalizada, enfocada prl~ 
clpalmente bajo el analislS de la evolucion de la mora. 

1. Algunos aspectos relaclonados can la mora. 

Como se menclono en el capitulo anterlor, la mora ha presentado carac
terlsticas preocupantes en el slstema bancarlo, alcanzando en los ulti 
mas cuatro anos los nlveles mas altos en la hlstorla de la banca comer 
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clal, sltuaci6n que es coincldente can la naclonallzaci6n de la banca. 

Para tener una idea de la medida en que la mora se ha incrementado, -
basta decir que el saldo de dicha variable en 1983 can respecto a 1978 

aument6 casi dlez veces (Vease Cuadra N° 18), situaci6n que repercutio 
negatlvamente en el desarrollo de una buena lntermediacion financiera, 
ya que afect6 la rotacl6n de los recursos prestables. Por otra parte, 
la mora se revlrtl6 negatlvamente hacia el resto de los usuarios de -
credlto, y a la vez proplCl6 el lncumplimiento de la banca en las obli 
gaclones establecldas por las regulaciones flnanc;eras legales, como -
son el encaje legal y el fonda operatlvo. 

En vlsta de que no fue posi~le dlsponer de clfras relativas a la mora 
por actlvldad economlca, el anal isis se efectua en base a la mora to
tal de la cartera de credlto de la banca comerclal, 10 que resulta r~ 
zonable, considerando que la sltuacion que pudo haber experimentado el 
sector agropecuario (el cual absorbe la cuarta parte del credito otor
gada par la banca comercial) ppdrla haber side similar a la experiment~ 

, da por el resto de las actlvldades productivas. 

Para tener una dlmenslon de los problemas de sanldad de la cartera de 
credlto de la banca comercial se presenta en el Cuadra N° 28 dos lndi
ces relativos al grado de llqu1dez de las lnstituciones flnancieras en 

referencla. El primero, que es el coeficlente de liquidez bruto, con
Slste en la relaclon de las dlsponlbilldades sabre los depositos tota
les, que ha tenldo un comportamlento slmilar en los Qltimos seis a~os. 
As; vemos que en 1978 este fue equlvalente a 23.5% y en 1983 fue de --
24.9%, an os que corresponden a d~s etapas dlferentes de la banca comer 
cial: la prlvada y la nacionallzada, respectlvamente. 

El segundo coeficlente, a sea el coeficiente de liquidez neto, es equi 
valente a la relaclon entre el total de,las disponibllidades llquidas 
menos los prestamos a corto plaza del Banco Central y el total de de
POSltOS, y present6 en los ultlmos a~os una tendencia hacia abajo, la 
cual nos lndlca la creciente dependencia flnanciera de la banca comer-
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clal respecto al Banco Central'. En tal sentido, este coeficiente tam
bien nos indlca que el Banco Emlsor ha tenldo que acudir en mayor me
dida a apoyar a los bancos comerciales para que estos pudleran cubrir 
un mayor fluJo de retiros en los depositos. Sabre este aspecto, puede 
observarse que el coeflciente de llquidez neto tuvo su mas bajo nivel 
en 1979, cuando alcanzo el -1.8%. 

A partir de 1980 este lndlce mostro una mejorla, siendo representati
va de una menor dependencia del Banco Central de Reserva en termlnos 
del credlto de corto plaza. Sln embargo; el coeficiente esta lejos de 
alcanzar los niveles registrados en los aRos anteriores a 1979. Con
Vlene mencionar que en este indlcador al 19ual que en el coeflciente 
de llquidez bruto, en 1978 se opera un camblo hacia abaJo, en virtud 
de la reducc16n gradual del encaJe legal de 30% a 20%. 

CUADRO W 28 
EL SALVADOR: COEFICIENTES DE LIQUIDEZ BRUTO Y NETO DEL SISTEMA BANCARIO, 

1975 - 1983Y 
(En mlles de colones y porcentaJes) 

ARos Dis po n i b i 1i - Deposltos Prestamos BCR Coef. de Coef. de 
dades Totales Carta Plazo liquidez liquidez 

bruto neto 
1975 378.103 1.117.680 187.102 33.8 17.1 

1976 484.430 1.390.021 225.908 34.9 18.6 
1977 529.276 1. 608. 626 270.900 32.9 16.1 

1978 419.351 1. 784.265 225.762 23.5 10 .9 

1979 392.930 1. 739.704 425.004 22.6 .. 1.8 

1980 508.067 1.893.731 478.086 26.8 1.6 
1981 567.299 2.150.663 465.568 26.4 4.7 
1982 624.271 2.408.756 452.801 25.9 7.1 

1983 692.868 2.781. 625 515.683 24.9 6.4 

1/ Inc1uye el Banco Ripotecario de E1 Salvador. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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I .. 

2. Evoluclon del Refinanciamiento. 

Como es de esperar el refinanciamiento concedido al sector agropecua
rio par parte de la banca comercial tuvo una tendencia creciente par~ 
lela a la de la mora. El lncremgnto en esta variable comienza su rit
rna ascendente en 1980, con un monto de ~ 51.7 mlllones hasta llegar a 

~ 229.2 mill ones en 1983, que slgniflco un crecimiento anual promedio 
de 64.3%, ,tal como se aprecla en el Anexo XXVII. 

, 

Del refinanciamiento concedido a1 sector agropecuario durante e1 perl~ 

do de estudio, los cultivos de agro-exportacion absorbieron e1 83.2%, 
hecho que llama la atenc16n~ pues estos rubros tlenen una alta renta
bi1idad. Todavla mas signiflcatlvo es e1 hecho de que el cafe fue el 
7ultlVO que mas reflnanciamlento demando, el cual fue equivalente a1 
7).8% del total agropecuario. Sln embargo, habria que tamar en cuenta 
que los caficultores se han quejado de problemas en la comercializa
Clan extern a par parte del INCAFE y no se les ha liquidado oportuna-
mente, aparte de los baJos precios lnternacionales, aspectos que pue
den haber tenldo a1guna repercuslon en 1a capacidad de pago de los c~ 
flcultores. 

puede menClonarse como otro aspecto expllcativo de la mora en el sec
tor agropecuarlo, la actitud de algunos terratenientes, que comprome

tieron sus propiedades en garantia de cuantiosos prestamos can los ba~ 
cos~ con la ldea preconceblda de protegerse de los cambios estructura
les que se efectuaron'en 1980. Sln menoscabo de las conslderaciones -
anteriores~ debe senalarse que las autor;dades monetarias han asumldo 
durante el perl0do en estudlo una actitud bastante paternalista can -
los usuarios de credlto morosos~ ya que a los refinanclamientos conc~ 
didos se les ha venldo aplicando la mlsma tasa del credito que origino 
la mora y en ciertos casas como en el cafe y el algodon hasta menores, 
10 que pudo haber inducldo a los usuarlos.a lncurrir en una situacian 
de mora; a 10 que puede agregarse que los costas financieros para la -
mayoria de usuarios de credito agropecuario son relatlvamente bajos~ 

I 8lBdO rECA CENTRAL J 
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ya que dentro de sus costos totales, no alcanzan el 8.0%. 

3. Apoyo especlal del Banco Central de Reserva a la banca nacionallzada. 

Las autorldades monetarias se Vleron obllgadas a crear mecanlsmos y li 
neas de credito especiales que contribuyeran a que tanto los usuarios, 
como las lnstituciones lntermediarias, pudieran cumplir con sus respe£ 
tlVOS compromisos. En tal sentido, el 30 de mayo de 1983 se adopto el 
"Esquema de Reflnanclamiento para Usuarlos de Credito en Mora en el -
Sistema Flnanciero", medlda que tenia como objetlvo resolver el probl~ 
rna de fa1ta de capacidad de pago de a1gunas personas naturales y juri
dlcas usuarlas tradiclonales de credlto. Este esquema se tradujo en un 
subsidlO del Estado para los, usuarlOS que se acogieron a dicha medlda, 
entre los cuales estaba inclulda parte de una minorla que ha disfrut~ 
do slempre de los privlleglos del credito institucional. El monto de 
dlCho SUbSldio es el producto de la reducclon de la tasa pactada entre 
usuarlOS e lntermediarios financleros, que en promedio era de un 16%, 

la cual se reducia en 6% aproxlmadamente para el primer ano del nuevo 
I 

I plazo y en 4% para los otros tres a~os. 

La medlda en referencla surglo a raiz de la critica situacion economi
ca argumentada por algunos usuarlOS de credlto de las diferentes acti
vldades productlvas y de la preslon de un partido politico que auspi
ciaba la aprobac,6n de una ley moratorla. En tal sentido, el esquema 
obJeto de anallsls fue adoptado, pese a 1a existencla de medidas extr~ 
ordlnarias creadas can anterioridad para proposltos slmi1ares, como -
son las Lineas Especlales de Cred,to para Refinanciar Saldos Provenie~ 

tes de los CUltlVOS de Cafe y Algod6n. Esta medida a pesar de que ve
nia a favorecer tanto a los usuarlOS como a las instituclones interme 
dlarias tuvo al princlpio bastante resistencia por parte de estas u1-
tlmas, por conslderar que la meCanlCa y operatividad del esquema resul 
taba muy engorroso. Ademas, 1a medida v~nia a pro10ngar por diez anos 
mas 1a recuperaclon de parte de sus recursos, los cua1es 1es serian p~ 
gados con bonos, que en aque1 momento no habian side aprobados por las 
autoridades leglslatlvas. 
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A la luz de la lnformacion estadlstica disponible y de la observacion 

emplrica de la evoluclon de las dlferentes medidas de politica econo
mica adoptadas por las autorldades monetarias, puede afirmarse que la 
cartera de credlto de la banca comerclal nacionalizada ha presentado 
durante los ultlmos cuatro aros una situacion de deterioro, que de no 
haber contado con el apoyo oportuno del Banco Central hubiera deriva
do de hecho en el Clerre de las operaclones de algunos bancos 0 en la 
fuslan de otros como fue el caso del Banco Internaclonal. 

I. COORDINACION E INTEGRACION DE LA POLITICA CREDITICIA CON LAS POLITICAS 
MoN£TARIA Y CAMBIARIA 

No obstante 10 dlficll que resulta desllndar en la actlvldad economica de 
un pais su politica crediticla de la monetarla y cambiaria, se intenta en 
este apartado estab1ecer e1 grado · de coherencia e integraclon que ha exi~ 
tido entre el1as. Para tal efecto se plantearan como ha sido usual en es
te documento, dos sub-periodos locallzados antes y durante la nacionaliza 
Clan de la banca. 

1. Sub-periodo 1970-79 . 

A 10 largo de esta etapa, 1a po1itlca creditlcla se caracterlzo por 
ser mas expanSlva que en anos anterl0res, situacion que se evidencia 
a traves del ampllo apoyo credlticio ot~rgado por el BCR al Gobierno 
en 1a adquisiclon de titu10s va10res. Esta caracterlstica de 1a po1l
tlca monetarla es coincldente con el apareclmlento del fenomeno lnfl~ 
ClonarlO en nuestra economla, cuyas primeras manifestaciones fueron 
de indole importada, vla incremento en e1 preclo del petro1eo crudo, y 
cuyo efecto se manlfest6 en el a1za genera11zada de preclos de los di 
ferentes blenes y serviclos. 

Precisamente en momentos en que se hacla sentlr e1 proceso inf1aciona
rlO se crea en septlembre de 1973 1a Junta Monetarla lntegrada al mas 
alto nlvel estatal, asumlendo la responsabilidad de formular las medi
das de politlca economlca correspondlentes a las areas monetaria, cam-
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blarla y credltlcia as; como otras de ;~dole financlera, relevando de 
tales funClones a la Junta Olrectlva del Banco Central de Reserva. En 
este sentldo, lila creaclon de la Junta Monetaria obedeclo a la neceSl 

dad de contar can un organa que propiciara la orientacion de la poli
tlca monetarla hacia los grandes objetlvos del Estado en los campos eco 

1/ -nomlco y soclal, plasmados en los programas de desarrollo.ll- La crea-

cion de dlcha Junta contribuyo Sln duda a que el Banco Central tie Re
serva se convlrtlera en una especle de banco de desarrollo, caracteri~ 
tlca que a 10 largo de dlez anos no ha variado, y mas bien se ha acen 
tuado. a raiz de la naclonalizacl6n de la banca comerclal. 

En 1974 se ajusto las tasas de lntereS paslvas y activas de los bancos 
a fin de estar a tono can las tasas preva1ecientes en e1 mercado flna~ 

ciero lnternaclona1, las cuales se habian mantenldo ina1teradas desde 
1961, sltuaclon que obedec16 prlnclpalmente al fen6meno lnflacionario, 
que se habia lntroducldo reclentemente en nuestra economia (1972-1973). 

Complementarlamente, las autorldades monetarlas al percatarse de que -
las reservas lnternaclonales mostraban una significativa reduccion, -
adoptaron medldas de indole camblaria en la forma de deposltos prevlos 
sobre articulos lmportados no baslcos y se restrlngio la aSlgnacion de 
dlvlsas para VlaJes al exterlor. Ademas, se imp1ementaron medidas de -

, 

tlPO restrlctivo al regularse el credito de los bancos comercia1es pa-

ra la lmportacion de productos no esenciales can base en la Ley del -
Impuesto Selectlvo al Consumo. Tales medidas se pueden calificar como 
eXltosas, ya que el 
taron un incremento 
,~ 325.0 mlllones en 

nlvel de reservas lnternacionales netas experime~ 
anua1 de ~ 120.0 mlllones, elevando el saldo a --

I 

diclembre de 1975. 

Convlene resaltar que entre 1975 y 1977 se ampliaron los nlveles de li 
quidez previstos en vlrtud de las condiciones de precio favorables en 
el mercado lnternacl0nal del cafe y azucar. Ante 10 cual las autorida-

1/ Junta Monetarla de El Salvador, 1973-1977: creacion y esquema conceptual 
de las politicas adoptadas, Idem. (San Salvador, 1978), pag. 5. 
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des monetar1as adoptaron med1das que ester1l1zaron el exceso de llqU1-

dez med1ante la em1s1on de Bonos de Estab1l1zac1on Monetar1a ASlmlsmo, 

para eV1tar la expBns10n del grado de llquldez se establecleron cupos 

de endeudamlento externo y se regu15 el credlto del Banco Central a -~ 

fln de que se hlclera un mayor usc de los recursos lngresados en con
cepto de exportac1ones, med1da a la cual se sumo el aumento en la ta

sa de redescuento del Banco Central (hasta 10.5%), a excepc10n de al

gunas lineas que pretendlan favorecer a c1ertos productos baS1COS co

mo los cereales. 

En 1978 las autorldades monetarlas decldleron alcanzar una mayor armo

nlzaclon de las polltlcas monetarlas, credltlcla y camblarla al modlfl 

car el esquema de tasas de lnter~s para que el Slstema bancarlo cubrle 

,ra con sus proplos recursos un mayor volumen de la demanda credltlcla, 

dlsmlnuyendo paralelamente la tasa de encaJe legal: aSlmlsmo, se esta
blecleron menores topes de credlto que los correspondlentes al ano an
terlor [n el area camblarla se adopto medldas que tendian a llberar el 

reglmen de control de camblos establecldos en 1961 y se flJO el valor 

del colon snlvadore~o en termlnos del dolar estadounldense conforme a 
la 2a. Enmlenda del Convenlo ConstltutlVD del Fondo Monetario Interna

clonal De 19ual manera cabe menClonar que la polltlca camblarla de he

cho se maneJo a nlvel compensatorlo conforme a la poslclon que mostra
ra el balance de pago, autorlzandose cupos de endeudamlento externo a 

la banca comerclal, Campania Salvadore~a de Cafe y Cooperatlva Algod~ 
nera Salvadorena. A 10 anterlor puede agreqarse que el Banco Central -

de Reserva para esos anos mostraba un relatlvo baJo endeudamlento. 

Las'medldas adoptadas por las autorldades monetarlas en 1978 tuvleron 

los resultados POSltlVOS esperados hasta medlados de 1979. ano en que 

',(I tI( (·1 ('Y ii ],1 (y ", ", (lC IllHllIIlI". po I i I II ,I Y ',O( 1,11 qll(' h,l r lr1 1 rl frchil 

prevalece en nuestro pais, la cual se manlfesto en una dlsmlnuclon en 

la captaclon de oeposltos~ fuga de capltales e lncremento de la mora 

en la cartera de credlto que ha requerldo de ampllos volGmenes de re

flnanclamlento. 
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2. Sub-perlodo 1980-83 . 

. ~l estado de cosas antes menclonado se agudlzo en 1980, dan do lugar a 

un incremento desmesurado en la emlSlon monetarla en vlrtud de los es 

quemas operatlvos vlgentes a partlr del 25 de septlembre de 1979: uno 
para cubrlr deflclenclas temporales del encaJe legal y otro para la e~ 
tablllzaclon flnanclera, Sln los cuales el Slstema bancarlo habrla en

frentado serlOS problemas de llquldez que hubleran derlvado en el lncum 

pllmlento del 'encaJe legal aSl como en la p§rdlda de conflanza del pG
bllCO. 

El apoyo de la banca central se traduJo ya en 1981 en un lncremento -
·del 10.1% en los medlos de pago, el cual se refleJo en un aumento de -

19 8% en el credlto e lnverSlones del ~lstema bancarlo y en un alza en 

el nlvel de preclOS, es declr, ~ue Sl blen se 10gr6 coadyuvar en algu
na medlda un nlvel aceptable en la llquldez y solvencla de las lnstltu 
Clones de credlto, para ello se tuvo que pagar un elevado preclo. 

Es del caso menC10nar que en febrero de 1982 se mOdlflCO el esquema de 
tasas de lnteres con el proposlto de desestlmular la creClente fuga de 
capltales, as, como lncent1var a' los ahorrantes:y dlsmlnu1r la presion 

sobre los recursos del Banco Central. 

Por otra parte, llama la atenclon que paralelo al 1ncremento en la emi 

s10n monetarla y al creClente volumen en los nlveles de cr§dlto se d10 

un aumento en la fuga de cap1tales que proplclo un baJo nlvel en las -

reservas, a tal punto que las autorldades monetarlas se Vleron obllga
das a reconocer e lnstltuclonallzar el mercadq paralelo de dlvlsas, el 
cual ha contr1bu1do a allvlar en alguna med1da las preslones de la de
manda sobre la reduclda dlsponlbllldad de dlvlsas, no obstante que la 

med1da constltuye ~ractlcamente una devaluacl6n parclal de la moneda 
naclonal. 

La sltuac10n del slstema bancarlo para 1980-82 afronto una serle de -

problemas que hablan surg1do meses antes de la naclonal1zaclon de la 
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banca, por 10 que fue necesario mantener una expansion monetarla que 
estuviera en linea con los niveles del credito interno, el cual se -

reforzo con un lngreso maslvo'de dlvisas al pais, sustentado basicame~ 
, te en los movimientos de capital, ya que el volumen de las exportacio

nes ha dlsmlnuido ostensiblemente; 10 anterior ha conducido a un cre
Clente endeudamlento del Banco Central, que contrasta con e1 baJo ni
vel del mlsmo en la decada de los setenta. 

Esta sltuacion obedeclo al creclente apoyo del Banco Central de Reser 
va a1 Goblerno Central, en vista de la magnitud del deficit fiscal 
que se ha venido experlmentando en los ultlmos anos, originado por la 
dlsmlnucion en la captaclon tributaria, producto del deterioro del 
sector externo del pais y sobre todo por los gastos extraordinarios -
asumldos merced al confllcto armado. Asimismo contribuyo a incrementar 
la oferta monetaria el amplio apoyo que el Instltuto Emlsor se ha vi~ 
to obligado a brindar a la banca naclonallzada, situacion que 10 ha 
conducldo a abandonar su poslcl0n de prestamista de ultima instancia 
y 10 ha ob1igado a asumir e1 pape1 de banca de desarrollo y de ente 
compensador de la activldad economica prlvada. 

Como concluslon, la lntegracion de las tres politicas ha tendido a man 
tener 0 coadyuvar al logro de los equll1brios interno y externo, de la 
economia, en partlcular dUrante el lapso 1970-79, en el cual se tendio 

a privl1eglar el credito, en cambio, durante el cuatrlenio 1980-83 -
practlcamente la politica cambiarla es la que ha condlcionado a las -
otras dos. Por 10 que toca a la politica monetaria -control y regu1a
cion de los medlos de pago y llquldez- se puede decir que mas bien ha 
side paslva 0 acomodaticla y han side mucho mas dlnamicas y determina~ 
t~s las politicas credltlcia y camblaria. Deblera estar claro que la -
armonizaclon eflciente de estas tres politicas no es tarea facil ni m~ 
cho menos, maxlme en periodos de fuerte inestabllidad sociopolitica, -
reducclon en la produccion, declinacion en las corrientes de financia
miento externo y recesion mundlal. 



CAPITULO V 

PROPUESTA DE REORIENTACION DE LA POLITICA CREDITICIA 

AL SECTOR AGROPECUARIO 

A. ANTECEDENTfs Y OBJETIVOS 

Con los temas desarrollados en los dos primeros capitulos se trat6 de ex

poner las condlClones re1atlvas a las moda11dades del credlto agricola 

lnstltuclonallzado, para entrar lueqo en el tercer capitulo a una aproxl

macion de 1a rea11dad naclona1 vlsta desde la perspectiva del sector agr~ 

pecuano y las condlclones del aooyo cre,dltlclO reClbldo duran'te el pe-
riodo 1970-83, comparando dos etapas que suponian actltudes 0 politlcas -
credlticlas dlfer~ntes por parte de la banca, es declr, el periodo corre~ 

pondlente a 1970-79, que se ldentlflca con la forma tradlclona1 de operar 

de la banca prlvada y e1 cuatrlenlO 1980-83, que se asocia a los camblOS 
esperados en la democratlzaclon del credito a traves de la banca naClona
llzada, la cua1 por su dependencla estatal podria ser procllve a compl~-
mentar las medldas de politlca economlca que dentro del nuevo esquema de 
goblerno se dlctaron, prlnclpalmente las orlentadas a la reforma agrarla. 

En el capitulo slqulente se-lncluyo una evaluaclon de las politlcas credi 
tlclas hacla el Sector Agropecuarlo, medlant~ un examen de los dlferentes 
lndlcadores relaclonados con las condlClones del credlto, tales como: ta
sas de interes, redescuento, qarantias y credlto por plaza. 

I 

En este Dunto cabe recordar que fue preclsamente en vlrtud de la evalua--
clon referlda que se pudo comprobar las hlpotesis planteadas y consecuen

temente conclulr respecto a su contenldo. En ese contexto se planteo 1a 
prlmera hlpotesls de trabaJo, en la que se expresaba que la naclonallza-
clon de la banca como lnstrumento de apoyo al proceso de reforma agrarla 
habia tenldo 1a eficiencla y la oportunidad necesarlas. Al respecto se e~ 
tableclo que la banca naclonallzada, si blen na' constituldo un apoyo fi--

, 
nanClero para el proceso de reforma agrarla en una proporclon sustancia1, 
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- 115 -

aGn no ha logrado los objetivos previstos, ya que este soporte financie
ro ha sido dado hasta Clerto punto1en forma als1ada, es decir, sin ser in 
tegrado dentro de una estrategia global hacia el sector agrario reformado, 
que lncluyera la adecuada asistencia tecnica y la supervision del credito 
a nivel de campo, 10 cual ha inducido a que los recursos asignados al -
sector agrarlo reformado no hayan generado los resultados esperados,de a
cuerdo con el volumen del soporte crediticio proporcionado por la banca 
comerclal nacionallzada. 

La segunda hlpotesis giro en torno del problema de la estructura crediti
cia de la banca comercial, en la cual se planteo que el proceso de naci£ 
nalizacion de la banca comerclal ha contribuido en forma significatlva a 
una mejor orientacion del credito al sector agropecuario. Sobre este plan 

teamiento se concluyo que tal medlda no logro durante el segundo sub-pe-
riodo analizado la reorientaci6n esperada, puesto que la concentracion -
del credlto en los productos de agroexportacl0n se ha mantenldo inaltera
da y se han hecho muy pocos esfuerzos para extender el credito hacia otro 
tipo de cultivos agrlcolas, prlnclpalmente de los productos que constitu~ 
yen la dleta alimentlcla basica de la mayoria de la poblacion. 

Finalmente se planteo la tercera hipotesis, quizas la mas importante en -
el contexto del presente trabajo, y es la referente a que la banca comer

cia1 nacionalizada ha contribuido en forma modesta a democratizar el cre
dlto, ya sea por la naturaleza 0 estructura de sus recursos, por operar -
fundamental mente en el mercado de dinero, 0 bien por sus actitudes y de~
sempeno tradiclonales. 

Mediante la evaluacion desarrollada en el Capitulo IV se establecio que el 
objetivo de democratizaci6n del credito aun no se ha logrado dentro del -
marco de la banca comerclal naclonalizada, por 10 contrario, el credito -
por dlversas razones se ha concentrado aGn mas en comoaracion al credlto 
otorqado por la banca comercial privada, segun se demostro en el literal 
F del capitulo anterlor. En conslderacl~n a que la nacionalizacion de la 
banca podrla mediante una asignaclon mas racional del credito, propiclar -
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una mejor distribuci6n del ingreso y de la riqueza del pais, principalme~ 

te hacia los estratos poblacionales que carecen de las garantias reales -

para, ser claslficados como sujetos de cr~dito institucional, se presenta 
en este capitulo una propuesta de reorientacien del cr~dito agropecuario, 
a fln de que se superen las dlflcultades 0 deficiencias que se han encon
trado en la asignacion de recursos financieros al sector agricola, las -

cuales como se observe en los capitulos previos han continuado aun en el 
proceso de naclonalizaclon de la banca. 

B. PROPUESTA DE MEDIDAS Y AJUSTES DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE POLITICA 
CREDITICIA 

Sobre la base de la evaluaclon efectuada de las medidas de politica cred~ 
tlcia adoptadas durante el periodo 1970-83, se presenta un conjunto de me 
didas y ajustes a los mecanismos e instrumentos de politica crediticla, -

I 

princlpalmente agropecuaria, con los cuales se espera contribuir al logro 
, 

de una meJor asignacion de los recurs os financieros. Claro esta, en el -
grado que estas medidas p instrumentos se armonicen y refuercen entre si 
se alcanzara una mayor eficiencia de la politica crediticia y por 10 tan
to el logro mas adecuado de sus objetivos. 

Es oportuno mencionar que en su mayoria las medidas propuestas estan refe 
ridas a una perspectlva de corto plazo, dada la actual coyuntura por la -
que atravlesa la economia del pais. 

1. Tasas de inter~s. 

En vlsta de que las politicas de tasas de interes que se han apllcado 
no han side efectivas en cuanto a logra\ una mayor generacion del aho
rro lnterno y una asignaclon mas 'efidente de estos recursos, se prop~ 
ne a contlnuaclon una serie de medldas que se consideran adecuadas pa

ra obtener resultados mas satisfactorios. 

a. Dada la relatlva estructura rigida de las tasas de inter~s que ha -
prevalecido durante el periodo analizado, se estima convenieDte su-
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gerir que la polftica de tasas de interes se maneje can mayor fle
xlbi1idad! aCOndlC10nand01a hasta donde sea posible a las tasas de 
inflacion esperadas, y a los niveles de tasas de interes que prev~ 
lezcan en los principales mercados internacionales. 

b. Retribulr el ahorro estable y genuino con tasas de interes mas a-
tractivas! estableciendo rendimlentos mayores para los depositos a 
plaza de mas larga duracion; ya que ery la estructura vigente! no ~ 
xiste una diferencia significativa de tipos de lnteres para los di 
ferentes plazos, 10 que no ha permitido que el slstema financiero 
capte un volumen mayor de estos recursos. 

c. Actlvar 0 crear nuevos instrumentos de captacion para la Banca Co
mercial, como por ejemplo: cuentas de ahorro programado, a se~ejan 
za de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo; bonos financieros, cer 
tlficados de participacion y bonos de fomento, que penmitan al aho
rrante obtener un rendlmlento mayor y a las instituciones financie
ras una estructura de recursos con mas estabilidad. 

d. Can e1 fin de que la banca nacionalizada contribuya con sus recur-
sos proplos al crecimiento y desarrollo del sector agrario reforma
do, se propone establecer un sistema de tasas de interes preferen-
ciales para las cooperativas del sector reformado, a semejanza del 
tratamlento que estas reciben en las lfneas de credito correspon-
dientes al cultivo del cafe, al menos durante el periodo de cinco -
aRos. 

2. Operaciones de redescuento. 

Respecto a la aplicacion de este instrumento financiero se presentan 
las slguiente propuestas: 

a. E1 Banco Central de Reserva debera establecer montos maximos de fi
nanciamiento por usuario de recursos redescontables para los tres -

I 

renglones tradiciona1es de exportacion, a fin de propiciar una me-
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jor distribucion en el apoyo selectivo del credito, e1 cual esta al 

tamente concentrado en un reducido numero de usuarios. 

b. Las tasas de redescuento aplicadas a las lineas de credito redesco~ 

tadas en el Banco Central se deberian estructurar en dos grupos es
tandarizados: cultivos tradicionales de exportaclon y cu1tivos de 
consumo lnterno, en raz6n de la relativa mayor rentabllidad de los 

primeros y para faci1itar su admlnistracion. 

c. E1 Banco Central debera desarrollar una supervision permanente (a -
nlvel de oflClna y de campo) de 1a actlvidad desarrollada por los -
Departamentos Agropecuarios de Supervision de los Bancos Comercia-
1es en 10 relatlvo a la ap1i~aci6n adecuada de los recursos redes
contables. Dada la imposibllidad materlal de supervisar todos los -
credltos ca1ificados, debera recurrirse a un muestreo de los mismos, 
para hacer viable la presente propuesta y a la aplicaci6n oportuna 
de sanClones si fuere necesario. 

3. Credito por plazos. 

En este numeral se proponen algunas medldas que tlendan a ampliar el -
credlto a mediano y largo plazos. 

a. Para aumentar la disponibilidad de recursos de los Bancos Comercia
les destlnados al ,credito de medlano y largo plazos para la forma-

cion de capital en el sector agropecuario, debiera implementarse un 
, 

sistema de encaje legal diferenciado 0 de encajes marginales, me--
diante el cual se podrian fijar porcentajes mas bajos para los dep~ 
sitos de ahorro y a plazo. 

b. A efecto de que los Bancos Comerciales canalicen una proporcl0n im
portante de sus recursos propios a mediano y a largo plazos, se su-

I 

giere introducir reformas a la Ley de Instituciones de Credito y Or 
ganizaciones Auxlliares (LICOA), en 10 referente a los articulos 
que senalan que la colocaci6n de fondos de estas instltuciones debe 
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ser principalmente a corto plazo. Los articu10s reformados tendrian 

que especlficar por ejemp10, que los Bancos deben destinar un por-
centaje no menor al 40% de la cartera de prestamos a p1azos mayores 
de un ano, fljando el 30% para el mediano plazo y 10% para e1 1ar-

I 

go plazo, porcentaJes que podrian subir aun mas segun se estlmu1a-
ra e1 ahorro genuino y estable, y se amp1iaran los instrumentos de 
captacion. 

c. Dada 1a escasa utl1izaclon por parte de la banca de los recursos can~ 
11zados por el Banco Central a traves del Fondo de Desarrollo ,Econo 
mico (FOE) para el sector agropecuario, se recomienda: 1°) F1exibi
lizar los requisltos para 1a uti1izacion de estos recursos, pues a~ 
tualmente existe en cierta forma un rechazo hacia esta fuente de re 
cursos por parte de los usuarlOS de credito, quienes conslderan el 
tramlte de aprobaclon demasiado engorroso; 2°) Establecer un antic~ 
po del 20% para los creditos aprobados previamente por los interme-

, 

,diarios, el cual estaria garantizado por estos; en consideraclon a 
que para el iniclo de algunos proyectos se hace necesario la lnme-
dlata dispon,billdad de recursos; y 3°) Procurar una mayor difusion 
y promocion entre los agricu1tores de 1a existencia de estos recur 
sos, especlficando las areas que cubre y la ventaJa que~epresenta 
para el agricultor utilizarlos. Esta ultima recomendacion puede im

plementarse a traves de los Departamentos Agropecuarios de Supervi
sion de los Bancos Comerclales. 

4. F1exlb,li zac,6n de qarantias 

Se oropone a contlnuacion a1gunas medidas que tiendan a flexibi1izar -
los requisltos que debe llenar el usuario de credlto, especialmente en 
cuanto a las eXlgencias de garantia. 

a. Establecer la aceptaclon de ,garantia prendaria sin discriminacion -
para todos los creditos de avio, a fin de permitlr que muchos pequ~ 

nos y medianos agrlcultores con capacidad de pago potenclal sean su 

jetos de financlamlento. 
BIBLIOTECA CENTRAL \ 

UNIVEftSIDAD £IE EL .ALVADDII 
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b. La banca comerclal debera darle fiel cumplimiento al Articulo 185 
de la LICOA, a fin de que las eXlgencias de garantias reales no -
marginen al pequeno agricultor, y que esta se determine atendiendo 

a la habilidad empresarial y experlencia del agricultor para desa
rrollar las activldades productivas, ya que muchos agricultores in
competentes que han ofrecido solldas garantias han contado con may~ 

res facllidades para la obtencion de credito y no han cumplido sus 
obllgaciones con las instituclones credlticias. 

c. Aceptar como garantia de los pequenos y medianos agricultores la -
firma de grupos solidarlos, los cuales contarian can el aval de al
gunas dependenclas gubernamentales, como por ejemplo: FINATA e ISTA, 

I 

instituciones que a la vez podrian organlzar a los beneficiarios del 
Decreto 207 en los grupos ya mencionados, de manera que puedan con-
vertirse en sujetos de credito de la Banca Comercial 0 de cualquier 
otra lnstltucion credlticia, a fln de superar el problema de la falta 
de garantfas reales. 

d. Constituir un fonda de qarantia can parte de las utilidades de la -
Banca Comercial nacionalizada, que 10 manejaria el Banco Central p~ 
ra destinarlo a avalar al pequeno empresarlo agropecuario que no dis 
pone del patrimonio adecuado oara respaldar sus prestamos. 

5. Democratizacion del credito. 

A fin de resolver 0 al menos reducir la alta concentracion del credito 
en un reducldo numero de usuarlOS se presentan las siguientes propues
tas: 

a. En los credltos otorgados con recursos propios de la Banca Comer-
cial, al igual que en los creditos redescontados en el Banco Central, 
se deben fijar montos maximos de credito por usuario, con el qbjeti
vo de lograr una mayor democratlzaclon del credito. 

b. La Ley de Naclonallzaci6n de las Instltuciones de Credito y de las 
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Asociaciones de Ahorro y Prestamo no presenta en su articu1ado 10 

referente a 1a forma en que se va a democratizar e1 credito en sus 
aspectos re1evantes, por 10 que se recomienda como una medida de -
apoyo a 1a po1itlca crediticia 1egis1ar en forma adecuada, realiza~ 

do las enmiendas pertlnentes, para evitar su posib1e desnatura1iza
cion en la practica. 

6. Credlto para productos tradicionales de exportaclon y credito para pro
ductos de consumo interno. 

Los productos de exportacion durante el perfodo analizado han absorbi
do la mayor parte del credito aqropecuario, situacion que ha contribui 
do a reduclr las posibilidades de lograr una expansion de la diversifi 

cacion de la produccion agropecuaria. En conexion a ella se proponen
las slguientes recomendaciones: 

a. El Ministerio de Planlficacion conjuntamente con el Ministerio de -
Agricultura y Ganaderia deben estructurar un plan de desarrollo a-

gropecuario que promueva el cu1tivo y exp10tacion de productos agro 

pecuarlos que sustituyan lmportaciones y aumenten el valor de las -
exportaciones no tradiclona1es. Para alcanzar dicho objetivo las a~ 

toridades monetarias deberan crear y promover las 1fneas de credl 

to pertinentes que prop;c;en un agresivo proceso de d;versificac;on 
de la produccion agropecuaria. 

b. El Banco Central deberia crear una Linea Especlal de Credito que -
sea canalizada a traves de la Banca Comerclal, a fin de propiciar -
la comerciallzacion de los rubros agropecuarios de consumo interno, 

ga rantl zando a los productore,s un margen razonab 1 e de util; dad. 

c. Las autoridades monetarias deberan fijar a la Banca Comercial 1a 

co10cacion de un porcentaje minimo equivalente al 30% de su cartera 
de credito agropecuario para la atencion de los productos agropecu~ 
rios de consumo interno. 
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7. Sanldad de la cartera de credlt~ de la Banca Comercial. 

Dado el relativo elevado nlvel de mora en la cartera crediticia de los 
Bancos Comerclales, es convenlente que las autoridades de dichos Ban
cos adopten medldas que conduzcan al loqro de una mayor rotaclon y sa

~ldad de la cartera. En tal sentido, se presenta a consideraci6n la im 
plementaci6n de las siguientes acciones: 

a. Fortalecer los Departamentos de Recuperaci6n de Prestamos en 10 co
rrespondlente a la dotaci6n de personal idoneo y a la asignaci6n de 
la infraestructura y equipamiento adecuados, a fin de lograr una -
mayor rotaclon de los recursos prestables. 

b. Apoyar la consolidac16n en los Departamentos Agropecuarlos de Super 
visi6n que se incorporaron al esquema organico de las institucio-
nes bancarias en 1981. Esta medida contribulra a que las inversio 
nes efectuadas por los usuarios de credito en los cultivos 0 proye£ 
tos aqropecuarlos se desarrollen de acuerdo a 10 planificado y por 
consecuencia, propiciara que se recuperen los recursos prestados -
por la Banca en el plazo prevlsto. 

c. Suprimlr 0 llmltar a casos verdaderamente excepcionales el otorga-
mlento de prestamos personales con garantia flduciaria por cantida
des mayores de ~ 100.000.00, pues la practica de otorgar tales pre~ 
tamos ha inCldldo sustanclalmente en el nlvel de la mora de las 
lnstituciones bancarlas. 

d. Los bancos comerclales antes de otorgar un credito debe ran investl
gar los antecedentes del solicltante en otros bancos, a fin de evi
tar poslbles problemas con clientes morosos. 

8. Medidas de apoyo al Sector Agrario Ref~mado. 

Se evalu6 la asistencia credltlcla que la Banca Comerclal ha brlndado 
al proceso de reforma agraria, la cual dentro del marco institucional 
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ha sldo sustantiva, sin embargo, se pudo establecer 1a eXlstenci~ de 

algunos problemas que restaron efectlvidad a su apoyo. Para la supera 

Clan de dichos problemas se proponen las siguientes medidas y accio-
nes: 

a. E1 proceso de reforma agrarla debe tener su mayor soporte financi~ 

ro en la banca de desarrollo, 1a cual debldo a causas de indole te£ 
nica y administratlvas, no puede cubrir satisfactoriamente la deman 

da de los usuarlOS del sector agrario reformado. 

Ante esa realidad que es poco probable que cambie, a1 menos en el -

corto y mediano plazos, la Banca Comerclal debera continuar apoyan

do e1proceso referido; pero para que su asistencia crediticia sea -

mas eficiente, tendra que acompanarse de la adecuada asistencia -
tecnica al usuarlO, asesorando10 respecto a 1a convenlencia de cu1 

tivar determinados productos, segun la clase de suelo de las areas 
financiadas, 10 mlsmo que en la cuantificaci6n de recursos solicita 

dos y plazas adecuados. Esta medida favorecera 1a recuperaci6n de -
los creditos, ya que el agrlcultor podra con bastante probabilidad 

recuperar su inverslon. 

b. Los Bancos Comerclales deberan promover, a traves de los Departame~ 

tos Agropecuarlos de Supervislan, la dlvu1gacian y promacion de las 
lineas de credlto con cargo a las diferentes fuentes de recursos in 
ternos y externos, para evitar la subutillzacion de recursos finan-

I 

cieros disponlbles y forta1ecer con la asistencia crediticia adecua 

da y oportuna el proceso de reforma agrarla. 

c. El Instituto Salvadoreno de Transformacion Agraria (ISTA) debera ve 
lar porque sus funcionarios y cuadros humanos desarro11en una ade
cuada asistencia tecnica en 1a~ Asociaciones Cooperativas del Sec-

tor Reformado y recomendarles que depongan su injerencia en las de

cislones flnancieras de los ConseJos de Administracion de dichas e~ 
tidades, ya que en opinion de funcionarios de los Departamentos A-

gropecuarios de Supervislan de los Bancos Comercia1es, esa actitud 
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afecta el buen desempeno de los tecnicos que atienden las solicitu

des de credito de las diferentes Cooperativas. 

d. El ISTA deb era ausPlciar 0 ampllar la reallzacion de cursos practi
cos sobre contabilldad, admlnistracion y maneJo de cooperativas a-
gricolas para los integrantes de los Consejos de Administracion de 
las Asociaciones Cooperativas, a efecto de elevar a corto plazo la 
capacidad gerencial de estas unidades productlvas. 

Esta med,da es crucial para lograr el uso adecuado de los recursos 
crediticios que la Banca Comercial otorgue a las Cooperativas, ya -
que los registros contables de la sltuaclon financlera y economica 
de dlchas Cooperatlvas son basicos para el analisis de las solicit~ 
des de credito que estas entidades presentan a la banca y a otras -
instituciones flnanCleras. 

e. El Mlnisterio de Educacion debera desarrollar una maSlVa campa'na de 
alfabetizacion en las areas reformadas a fin de superar el problema 

de analfabetismo prevaleciente, el cual a todas luces es un freno -
para el eXlto de cualquler politica crediticla que la banca comer-
clal 0 cualquier otra instltuclon flnanciera pretendan lmplementar. 

Como se comprendera, el conJunto de medidas, mecanismos e instrumen 

,tos credi ti ci as en cues ti on, apunta a lograr una mayor efi ci enci a de 
la polit1ca crediticia agropecuaria. No obstante se debera estar 
consclente que para alcanzar la eficacla adecuada en el contexte del 
desarrollo nacional, es menester la adopcion de medidas baslcas en 
otras areas de la politica economlca, a efecto de no sobredimensionar 

el rol de los recursos crediticios. 
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ANEXO t. 

EL SALVADOR COMPOSICION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
{tn Miles oe Colones a Precio5 Constlntes oe 1962 y PorcentaJesJ 

MOS AGROPE- % INDUSTRIA % CDr1ERCIO % OTROS % PIB % CUARIO MANUFACTURERA SECTORES TOTAL 

1970 627,214 26.2 438,318 18.3 565,583 23.6 762,489 31.9 2,393,604 100.0 
Hsll 650,744 25.9 468,908 18.7 576,094 23.0 813,077 32.4 2.508,823 100 0 

1972 660,289 25.0 486,881 18.4 613,489 23 2 885,250 33.4 2 645,909 100.0 
1973 672,046 24.2 521,809 18.8 658,043 23.7 927,919 33.3 2 779,817 100.0 

1974 740,791 25 0 552,197 18.7 681,892 23 0 983,520 33.3 2,958,400 100 .0 

1975 787,300 25.2 578,028 18.5 709,162 22.7 1.048,367 33.6 3. 122,857 100.0 

1976 725,183 22.3 628,587 19.4 769,987 23 7 1.123,129 34.6 3 246,886 100 0 

1977 751,332 21.8 661,517 19 2 803,437 23.3 1.227,578 35.7 3.443,864 100.0 

1978 856,645 23.4 691,476 18.9 828,527 22.6 1.288,073 35.1 3 664,721 100 0 

1979 887,350 24 6 656,828 18.2 759,689 21.1 1.297,769 36.1 3.601,636 100.0 
1983 841,065 25.6 586,199 17.8 625,013 19.0 1 237,023 37.6 3.289,300 100.0 I-' 

N 

1981 787,4-79 26.1 524,969 17.4 531,900 17.6 1 172,433 38.9 3.016,781 100.0 en 

1982 750,562 26.4 480,875 16.9 468,100 16 4 1.148 ,163 40.3 2.847,700 1000 
1983 726,766 25.7 476,200 16.9 459,000 16.2 1 165,934 41.2 2.827,900 100.0 

PROMEDIO 24.8 18.3 21.4 35.5 100.0 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Revlstas Mensuales. 



.. MEXJLll 

EL SAL~8DOR: I8SAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR AGROPECUARI0 2 POR RUBRO 
(PORCENTAJES - A PRECIOS CONSTANTES DE 1962) 

I 
I ACT!' 'IDADES 1970 1971 197? 1973 1974 1975 1976 1971 1978 1979 198.0 1981 1982 1983 

1l.r;~ICGLTURA 9.8 5.3 -1.5 1 0 9.4 7.7 -12.9 4.1 13.S -4.3 -3.7 -7.3 -S 1 -3.4 

~fe 5.4 5.8 2.0 -14.2 26 0 3.5 -14 1 3.4 10.5 17.1 -0.8 -6 6 -0 8 -9.2 

Algodon 16.9 1.4 22.3 3 1 5.3 -0.5 -13.3 8.6 12.5 -17.6 , -4.3 -29.8 -8.1 1.7 
(aiia de azucar 8.1 25.5 16.1 5.6 21.0 7 2 0.3 11.8 1.3 -7 6 -22.8 .. 11.9 5.0 27.1 

Productos de 
Exportaclon 7.7 5.8 • 6.8 -9.0 20.3 2.9 -12.8 5.3 10.1 7.0 - 3.0 -iO.9 -1.5 -5.6 

falz 30 7 3.2 -36.5 71.4 -14.0 25 3 -22.7 11.1 35.1 2.7 0.7 - 4.R -17.6 7.4 
Frl J 01 11 7 16.3 -19.2 36.2 - S.8 9.3 3 7 -14.5 26.2 7.6 -17.7 0.3 - 0.7 12.0 
t-I'roz 24.0 14.5 -35.0 - 4 5 -13.8 89 2 -41 2 - 8.2 55 0 14.6 4.3 .. -17 .4 -29.3 22.1 
~Ial clllo 14.9 6.3 - 6 9 7 S -16.2 33.3 -10.6 - 3!4 7.1 - 0.9 -12.7 - 3 0 - 8.5 "~L 1 • 9 .. 

Granos BaSl cos 24.5 6.7 -29.3 43.7 -13.3 -30.3 -20 1 2.5 30 9 4 1 - 2.8 - 5.9 -15.8 6.0 

Otros Productos 
Jlgrico1as 1.4 1.6 3.3 2 9 - 1.2 3 5 - 2.7 1.0 6 1 -7.1 - 8.9 9.4 - 4.5 - 5 9 

Gf.;IADERIA 0.1 -2.6 4.9 0.1 26.6 -5.0 3.1 -0.8 25.2 3.3 -16.2. - 9.0 -12.5 - 8.3 

S ILV ICULTURA 4.1 2.3 0.2 9.3 0.2 5 6 0.1 3.5 7.6 1.4 - 8.3 3.9 0.1 2.0 

PE~CA 17.8 - 6.1 .. 0.8 6.7 - 2.8 10.2 -24.5 2.3 -O.S 3.5 4.9 -13.8 9.3 -12.3 

A,PICUl TURA -17.3 61.8 11.0 11.8 -24.0 16.6 64.7 -28.6 18.0 -16.7 12.7 26.6 - 0.7 12.9 

Il.VICULTURA - 8.3 2.8 22.7 5 4 3.7 11.4 12.5 7.1 8.9 0.9 - 0.8 - 0.7 1.9 4.0 

TOT A L 6.6 3.8 1.5 1.8 10.2 6.3 - 7.9 3.6 14.0 3.6 - 5.2 - 6.4 - 4.7 - 2.8 

FL:llTE: Banco Central de Reserva cje E1 Sa 1 vador. R?Vlstas t4ensua 1 es. 
!! Comprende: Panela. tabaco. feml11a de algod6n, henequen, kenaf, aJonJoli, bals~mo. copra. semllla de aceltuna Y frutas y verduras. 



ANEXO III 

EL SALVADOR: SITUACION DEL EMPLEO POR SECTORES, 1978-1980 

1 9 7 8 1 9 7 9 
SECTORES PEA Ocupados Tasa Desoc.\!,. Tasa::l: PEA Ocupados Tasa Desocu- Tasa Q; PEA Ocue. eados socue OCU\L pados SOCUr) 

Agropecuario 588,260 568,659 96.7 19,601 3 3 714,843 658,928 92 2 55,915 7.8 627,135 

~hneri'a 4,201 4,201 100.0 - - 3,804 3,666 96 4 138 3.6 4,159 
Industrla 201,539 194,475 96.5 7,064 3.5 213,767 203,429 95 2 10,338 4 8 244,742 
Electrlcldad, gas y agua 6,965 6,240 89.6 725 104 7,443 6,894 92 6 549 7 4 9,3[,1 
Construcclon 77,392 71,369 92.2 6,023 7.8 73,467 65,168 88.7 8,299 113 74,951 
ComerclO 221,896 218,846 98.6 3,050 1.4 221,816 217,591 98.1 4,225 1.9 243,065 
Transporte y Comunica-
Clones 54,659 53,028 97.0 1,631 3 0 59,626 57,264 96 0 2,362 4 0 62,675 
Flnanclero 13,147 l2,626 ,96.0 521 4.0 13,579 13,222 97 4 357 2.6 15,620 
Servlcios ' - 248,365 241,893 97.4 6,472 2.6 257,604 244,594 94.9 13,010 5.1 235,663 
Activldades no especifi-
cadas 859 859 100.0 -, - - - - - - -
Nunca trabajo 8,219 - - 8,219 100.0 9,684 - - 9,684 100.0 23,471 

TOTAL 1.425,502 1.372,196 96.3 53,306 3.7 1.575,633 1.470,756 93.3 104,877 6.7 1 540,862 

r--

!F.UENJE: Mlnisterio de Planificacion y Coordlnacion del «-",OJ 2r 
~.!O Primer Semestre de 1980. 

Desarrollo Economlco y Soclal. Unldad de Investlgacl0nes Muestrales. 
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• ANEXO IV 

EL SALVADOR: COMPOSICION PORCENTUAL DEL PTB AGROPECUARIO 

ACTIVlDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Agrlcultura n.6 73.6 71.5 71.0 70.4 71.3 67.5 67.8 67 5 
Productos Prlncipale. de Expor-

45.6 tacl6n 46.4 48.9 43.7 47.7 46.2 43.7 44.4 420.9 
CaI~ 33.9 34.5 34.7 29.2 33.4 32.6 30.4 30.3 29.4 
Algod6n 9.5 9.3 ll.2o 11.4 10.9 10.2 9.6 10.0 9.9 
Calla de Azdcar 2o.a 2.6 3.0 3.1 3.4 3.4 3.7 4.1 3.6 

Granos Bi!iS1CO' 15.4 15.8 11.0 15.6 120.2 15.0 13.0 12.9 14.8 
Marz 9.1 9.0 5.6 9.5 74 8.7 7 3 7.8 9.3 
Frljol 1.7 1.9 1.6 2.1 1.8 1.B 2.0 1.7 1.9 
Arroz 2.0 2.3 1.4 1.5 1.1 2.1 1.3 1.2 1.6 
MalclUo 2.6 2.6 20.4 2.5 1.9 2.4 2.4 2.2 2..0 

Otros Producto. Agrrcola. 11.6 11.4 11.6 11. 7 10.5 10.1 10.B 10.5 9.8 

Ganaderra 12.9 12.20 12.6 12.3 14.2 12.7 14.2 13.6 14.9 

Sllvicultura 3.4 3.4 3.3 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5 3.3 

PelJca 20.4 2.1 2.1 20.20 1.9 2..0 1.6 1.6 1.4 

Ap~cultura 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 

Avlcultura 8.6 B.5 10.3 10.7 10.1 10.5 12.9 13.3 12.7 

TOTAL 1do.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 - - - - - - -
'Fuente. Banco Central de Re.erya de El Salvador. Secc16n de Cuentaa Naclona1es. 

1979 1980 1981 

67.9 69.0 68.3 

44.3 45.3 43.1 
33.2 34.B 34.1 
7.9 7.9 6.0 
3.2 20.6 2.4 

14.9 15.3 15.3 
9.2 9.B 9.9 
1.9 1.8 1.B 
1.B 1.9 1.7 
20.0 1.B 1.9 

8.7 B.4 9.9 

14.9 13.1 12.8 

3.3 3.2 3.5 

1.4 1.6 1.4 

0.2. 0.2 - 0.3 , 

12.3 12.9 13.7 

100.0 100.0 100.0 - - -

19820 

68.0 

44.6 
36.1 
5.8 
2.7 

13.5 
B.6 
1.9 
1.2 
1.B 

9.9 

11.7 

3.7 

1.6 

0.3 

14.7 

100.0 -

...... 
N 
1.0 

1983 

67.6 

420.9 
33.3 
6.0 
3.6 

15.1 
9.5 
2.1 
1.6 
1.9 

9.6 

11.0 

3.8 

1.5 

0.3 

15.B 

100.0 -



ANEXO V 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL VALOR AGREGADO DEL 
SECfQ~ ~GeO~~rU~BIO , 19-78. 

(En miles de colones, a preclOS cornentes 
y porcientos) 

Valor 
Consumo lmpues- Exceden- agregado 

Remune- de capltal tos In- te de ex- a precios 
Productos raciones 0/0 fljO 0/0 duectos 0/0 Elocaclon % corrlentes 

Agrlcultura 584.019 31.4 20.221 1.1 243.432 13. 1 1.012.981 54.4 1.860.653 
Cafe 329.173 26.0 7.427 0.6 243.432 19.2 686.961 54.2 1.266.993 
Algod6n 84.034 53.7 6.490 4 1 -. - . 66.006 42.2 156.530 
Cana de azucar 28.754 43.2 733 1.1 -. - 37.059 55.7 66.546 
Granos basicos 123.140 44.5 4.310 1.6 

. 
149.209 53.9 276.659 -. -

Otros productos 18.918 20.1 1.261 · 73.746 78.5 93.925 1.4 . · 
Ganaderra 32.751 13.5 7.325 3.0 149 o. 1 202.634 83.4 242.859 

Sllvicultura 1.967 2.6 15 -.- . -.- 73.448 97.4 75.430 

Pesca 2.352 7.7 2.090 6.8 _119 0.4 26.114 85 0 1 30.675 

Apicultura 1. 059 22.3 1. 037 21.9 -. - · 2.651 55.8 4.747 

Avicultura 11.301 18.0 4.240 6.8 180 0.3 46.999 74.9 62.720 

TOTAL 633.449 27.8 34.928 1.6 243.880 10.7 1.364.827 59.9 2.277.084 

Fuente; Banco Central de Reserva de El Salvador. Matriz Insumo Producto de La Econorni'a Salvadorena, 1978. 
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ANO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

FUENTE: 
1/ 

2/ 

ANEXO VI 

EL SALVADOR: FUENTES DE RECURSOS DE LOS BAN COS COMERCIALES 1/ 

FIDEICO [II 0[05 PRESIAMUS PRES'~ CAPIT~-KI:::>l:l{VAS 
DEPcisI- DE CAPI- DEL BANCO DEL 2/ Y TOTAL 

TOS MISOS TALIZACION CENTRAL - EXTERIOR PAGADO UTILIDADES 

(ESTRUCTURA ABSOLUTA) 
(Saldos a fin de ana - En Miles de Colones) 

929,320 26,954 16,776 182,020 22,360 35,263 57,265 1. 269,958 
1.105,431 58,326 20,091 196,637 51,726 56,367 58,805 1.547,383 
1. 263 ,038 115,877 23,831 251,906 74.042 64,700 73,841 1.867,235 
1.369,337 111,135 27,898 233,490 88,911 68,200 90,211 1. 989,182 
1.276,555 118,987 30,596 370,338 93,245 73,412 98,832 2.061,965 
1. 406,465 94,079 29,313 376,530 22,670 85,912 80,355 2.095,324 
1.622,703 160,535 28,116 381,081 55,511 85,912 93,168 2.427,026 
1.887,422 249,685 27,477 378,354 53,615 168,362 45,322 2.810,237 
2.223,937 216,005 28,103 496,376 92,187 178,362 43,932 3.278,902 

(ESTRUCTURA RELATIVA) 
En PorcentaJes 

73.2 2.1 1.3 14.3 1 .• 8 2.8 4.5 100.0 
71.4 3.8 1.3 12.7 3.3 3.6 3.8 100.0 
67.6 6.2 1.3 13.5 4.0 3.5 3.9 100.0 
68.8 5.6 1.4 11. 7 4.5 3.4 4.5 100.0 
61.9 5.8 1.5 17.9 4.5 3.6 4.8 100.0 
67.1 4.5 1.4 18.0 1.1 4.1 3.8 100.0 
66.9 6.6 1.2 15.7 2.3 3.5 3.8 100.0 
67.2 8.9 1.0 13.5 1.9 6.0 1.6 100.0 
67.8 6.6 0.9 15.1 2.8 5.4 1.3 100.0 

Estados Financieros de los Bancos Comerciales . 
Incluye Banco de Londres y City Bank (Sucursales extranjeras) y excluye Banco Hipotecario 
Comprende las obligaclones en divisas. 

I-' 
(..oJ 
I-' 



, 
J..j 

0 ..... 
Il:: 

:3 
u 
!f 
0 
Il:: 
0 
~ 

Il:: 
0 
E-< 
U 
I<l 
CIl 

..:l 
~ 

..:l 
~ ..... 
U 
Il:: 

~ 
0 
U ..... 
t3 til 

OJ 
Z t::: 

~ 0 
.-I 
0 

;S U 

OJ 
Il:: 'tj ..... 0 ..... p,. til 

> OJ 

~ .-l 
0 .... 
><: Q ::a 
I<l ~ Z t::: 
~ @l fiI 

'-' 

E) 
0 
E-< ..... 
fa 
Il:: 
() 

~ 
~ 
E-< 
5 ::a 

15 
~ 
~ 
~ 
CIl 

..:l 
fiI 

- 132 -

1=~;2~~:!~;~:I 
~i i J S a ~ ~ ~ = ~; 2 
8 ~ ... ... .. .. :: 

~ ~ ~ ~ • • ~ ~ • " 0 
.' ~ ~ 4 _ 0 0 0 0 0 ~ § 

:~~~;::~3:;~;;:: 
~ ~ ~ = ~ ~ ~ = ~ ~ E ~ .. 

_ _ ft • ... " .. • ~ • 0 
.... a~ ___ OOD .. " 

" ~ ~ 2 

i : ~ : ~ ! ~ ~ ~ : = ! 
" .. __ rl_rl" ... __ _ 

~~::~ ...... - .. ::: 
o ~ ... • " ~ ~ ~ ~ _ 0 
:::~ ... __ oooo::~ 

- ~ ~ N 0 ~ ~ ~ " • 0 

" ~ ~ ft - - - 0 0 0 = 2 
!2~~~~==;~~;;a 
!===~~;; ......... ~;: 

_ _ 4 ft ~ h ~ ~ ~ ... 0 

"' ... ::: :: "" .. 0 .. 0 0 0 ~ 8 
-0 

~ 

w _ ... ... ~ _ e ~ ... _ ... " 
c ~ ~ " ~ N ~ • _ ~ .. ~ 
~ __ OO""'''GIIo",!''''''' 

~E§~=;:;·""":: 
ft .. 0 • _ ft _ • " • 0 

::::: .. _0_00°:;:8 
_0...,_ .... .,..., ..... .., ... ...... _N_oD_ .... OO_ ...... 

~ 0 .... • 0 ~ _ .... ... .. N 0 

x .... _ ... "OO_"_""ClN 
:: ::l = ... - .... - ~ :;; 

" .... .... _ .... _ • ft .. ... ..., 0 

~ ~ • ... 0 _ 0 0 0 ~ 8 

" ... .. h ... _ ~ "" " _ a 
~ ~ = ft H ~ .. 0 0 0 ~ 8 

~ ~ = ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ 
~o __ ................... .. 

! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ 
............... 0 ...... ,.. 0 

H ~ = ft _ _ _ _ 0 0 ~ g 

,",!:~~:~;::;EEE: 
~ E = ~ ~ = ~ ~ .. .. : ~ 

- ..... -00- ......... 0 

H ~ ~ .. .. 0 - - 0 0 ~ 8 
h 

"" ..... .,"" ..... r'Io_ .. 0 .... __ .... _ ........... __ 

-"0"-"'-'''''_''''' 
I ~ 3 ~ ~ ~ ~ = . ~ ~ ~ 

_ • _ • ~ ~ ~ " ~ ~ 0 ... ~ = . " 0 " _ 0 0 ~ § 

-!~:~=~~~~!:~$ 
J ~ = : ~ . ~ = " - ~ ! 
H - " • H ~ - ~ ~ ~ " 0 
~ = . " 0 - DOD = 8 

"_.0 ........ "' .... 
_ :::~.r\-o_ooo::g 

" • ~ _ _ 0 h • _ • 0 

"=~."O-OOO~8 , , -
-!Ea:a;~3i~~= 
15= ~ ~ " • ~ - E: 

.. fl • 



ANEXO ~TTT 

EL SALVADOR; ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS I.,10NTOS DE CREDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL AL 
SECTOR AGROPECUARIO 

Promedio 
AC'TIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Anual 

A. AGRICULTURA 95.7 94.9 94.4 92.7 90.1 91.8 93.8 96.1 94.1 94.1 95.8 91.6 95.0 93.5 93.8 
I. Cafe 63.4 58.2 58.3 52.2 47.7 51.9 55.0 58.2 51.6 53.2 49.9 49.8 60.4 70.5 55.7 

II. Algod6n 18.0 20.0 17.7 19.7 28.1 21.2 19.6 21.8 25.1 24.3 27.8 26.8 21.5 13.7 21.8 
III. Cafia de AZ~ 

car 7.8 6.9 8.2 9.9 5.1 5.8 10.2 7.7 7.4 6.0 6.2 7.2 5.6 4.2 7.0 
IV. Granos Basi-

cos 2.9 3.6 3.3 2.1 4.2 6.6 4.7 2.2 3.7 3.2 4.9 4.8 3.6 2.3 3.7 
V. Otros Produ£ 

tos Agr!colas 3.5 6.2 6.9 8.8 5.0 6.3 4.3 6.2 6.3 7.4 7.0 3.0 3.9 2.7 5.5 

B. GANADERIA 2.7 3.5 3.5 5.9 7.3 4.3 3.4 1.9 2.8 2.1 0.7 2.8 1.3 1.9 3.2 I--' 
w 
W 

C. AVICULTURA 1.3 1.2 1.9 0.9 1.6 1.7 1.8 1.3 1.8 2.4 1.9 2.8 2.2 2.7 1.8 

D. PESCA, APICU1. 
TURA Y OTROS 0.3 0.4 0.2 0.5 1.0 2.2 1.0 0.7 1.2 1.4 1.7 2.8 1.4 1.9 1.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE Elaborado en base a Anexo VlI 



ANEXO IX 

EL SALVADOR: TASAS DE CRECItHEI'ITO ANUAL DEL CREDITO OTGW;"DO PQR Lil. gL\'~C'; W'lE~CIJlL AL SECTOR AGROPECUAPIO 
- (PorcentaJ,es)-

ACTIVIDAD 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

A. AGRICULTURA - 3 2 22.7 39.3 7.8 13 8 31 2 48 0 -17 3 - 6 4 -26 9 18 2 66 5 19.7 

I. Cafe -10.4 23.5 26 9 1 4 21 5 36 1 53 0 -25 1 - 3 6 -32.6 23 2 94 9 42 1 

II. Algodon 8 0 9 3 58 2 58.1 -15 8 18 8 60 3 - 2 6 - 9 4 -18 0 19 5 28 8 -22.6 

III. Cana de azucar -14 1 48.4 69 8 -43 3 29 4 124 4 9 2 -19 4 -24 2 -26 0 44 1 25 1 - 8 2 
IV Granos Baslcos 21.6 1O.} -10 8 126 4 74 2 7 3 -34 0 45 0 -20 0 11 5 20 9 19 2 -22.8 

V. Otros Productos 
Agricolas 72.5 37 1 82 5 -37 1 41 1 -13 4 111 2 -15 1 10 9 -32 4 -47 3 108 0 -13.5 

B. GANADERIA 28 4 23 8 139 1 36 1 -33 7 o 9 -13 8 23 1 --28 0 -76 3 398 3 -27.8 79.0 

C. AVICULTURA -13 9 1034 -30 8 106 3 12 7 40 5 7 2 16 1 20 9 -tt2 8 81.7 29 1 47.3 

D. PESCA, APICULTURA Y OTROS 26.3 -38.0 303.3 105 7 145 6 -42 0 -0 9 52 9 3 2 -16 6 118 8 -16.7 64 4 

TOTAL - 2.4 23 5 41 8 108 117 28 5 44 5 -15 6 -6 4 -28 2 23 7 60 5 21.7 

i ~ \FUENrr. Elaborado en base a Anexo VU. 
;I 1'_--.. --0 
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ANEXO X 
EL SALVADOR: PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO POR LA BANCA COMERCIALjj' 

(SALDOS A FIN DE AND EN rHLES DE COLONES~ 

ACTIVIDAO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 , 

A. AGBIC!.!LTUB8 68,841 80,698 98,818 140,775 182,050 188,142 245,840 288,120 282,036 328,187 307,449 365,564 531,060 581,999 

1. Cafe 3'3,068 40,703 51,118 67,899 77,134 83,672 124,659 164,167 135,977 171,908 148,989 172,791 301,024 352,028 
II Algodon 17,153 18,561 24,901 39,190 65,088 51,312 59,478 65,215 82,372 94,995 90,379' 114,326 134,335 136,845 
III. Caiia de 

Azucar 7,421 7,235 7,245 8,970 10,671 13,160 23,560 23,222 28,079 23,611 25,779 35,755 40,616 38,403 
IV. Granos 

Baslcos 3,902 4.252 4,333 4,179 9,594 17,544 15,964 11,384 13,298 13,591 21,683 24,380 28,254 26,079 
V. Otros Pro-

ductos A-
gricolas 7,297 9,947 11,221 20,537 19,563 22,454 22,179 24,132 22,310 24,082 20,619 18,312 26,831 28.644 

B. GANADERIA 5,753 8 205 11,232 18,625 23,324 21,408 18,830 15,392 15,114 12,315 11,435 18.939 22,419 24,046 
-

-
C. AVICULTURA 1,986 1,530 2,399 2,224 2,798 5,161 4.604 5,451 7.021 11,734 12,235 12,781 13,881 17 .178 

O. PESCA 2 APICUL-
TURA Y OTROS 1,045 1,032 590 1,327 2,142 3,010 2.477 3,146 3,776 5,980 9,744 7.937 11,642 21,084 

SUB-TOTAL 77,625 91,465 113,039 162,951 210,314 217,721 271,751 312,109 307,947 358,216 340,863 405,221 579,002 644,307 

TOTAL GENERAL 350,059 386,684 467 624 620,428 735,708 806,543 944,620 1.150,765 1.300,585 1 433,829 1.431,141 1.478.453 1.709,144 1.966,630 

FUENTE: Banco'Central de Reserva de E1 Salvador. Revlstas Mensuales. 

11 Incluye Refinanclamlento. 
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ANEXO XI 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE LOS SALDOS DE PRESTN10S OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO POR LA BANCA COtlERCIAL 

(PcrcentaJes) 

ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 197,6 1977 1978 1979 1980 1981 

A. AGRICUlTlJRA 88.7 88.2 87.4 86 4 86.6 86 .;4- 90.5 92.3 91 6 91.6 90.2 - 90.2 

Cafe 42 6 44.5 45 2 4l.7 36.7 38.4 45 9 52.6 44 2 48.0 43 7 42.6 
II Al!,]od6n 22 1 20.3 22.0 24.1 30.9 23.6 21 9 20.9 26 7 26.5 26 5 28.2 
rlr. Cana de azucar 9 6 7.-9 6 4 5 5 5 1 6 0 8.7 7 4 9 1 6 6 7 6 8.8 

-

IV GI'anos Sa S 1 COS 5.0 4 6 3.8 2.6 4.6 8.1 5 9 3.6 4 3 3.8 6 4 6 0 
V. Otros Productos 

Agt icc 1 as 9 4 10 9' 9 9 12.6 9 3 10.3 8 2 7 7 7 2 6 7 6 0 4.5 

B. GANADERIA 7.4 9.0 9.9 11.4 11.1 9.8 6.9 4.9 4 9 3 4 -3.4 4.7 

C. AVICULTURA 2.6 1.7 2.1 1.4 1.3 2.4 1.7 1.7 2.3 3 2 3.6 3.2 . 
D. PESCA, APICULTURA Y OTROS 1.3 1.1 0.5 0.8 1.0 1.4 o 9 1.0 1.2 1.7 2.9 2.0 

TOTAL 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100 0 100.0 100 0 100 0 1000 

FUENTE: Elaborado en base a Anexo X. 
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A N E X Q XII 

EL SALVADOR: PRESTAMOS OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR AGROPECUARIO CLASIFICADOS POR TIPO DE INTERES 
(rontos en Mlles de Colones) 

I 

.I, 

AND 
De 0 00 De 6.00 De 10.00 De 11,00 De 12.00 De l3.00 De 14.00 De 15,00 De 16.00 De 17.00 TOTAL a S.99,{; a 9.99% a 10,99% A 11,99% A 12,99% A 13,99% A 14.99% '\ 15,99% A 16.99% Y mas 

1970 835 48,998 35,716 1,142 289 -,- -.- -,- -.- -.- 86,980 
1971 458 62,015 30,086 4,645 1,213 -,- -.- -,- -.- -.- 98,417 
1972 221 83,492 32,049 7,161 2,960 • -.- -,- -.- -.- -.- 125,883 
1973 14,846 83,482 14,171 3,640 4,192 68~545 -,- -.- -.- -.- 188,876 
1974 357 113,356 18,462 48,136 1,285 38,961 -,- -,- -.- -,- 2.20,557 
1975 11 104,229 25,900 96,128 2,781 1,300 -.- -.- -,- 230,349 
1976 62 116,339 26,996 195,982 4,572 95 200 -.- -.- -.- 344,246 
1977 27 59,386 103,569 329,094 8,588 249 200 -.- -.- -.- 501,113 
1978 -,- 110,192 24,016 172,904 15,850 65,703 3,752 1,009 -.- -,- 393,426 
1979 3 89,730 8,956 1,265 4,935 234,778 8,039 27,231 1,460 2,297 378,694 
1980 22 18,717 735 235 9,314 152,348 16,392 ' 3,563- 44,853 3,440 249,619 
1981 105 14,866 1,781 5,297 6,430 239,983 2,373 713 15,240 2,822 289,610 
1982 13 966 1,472 2,913 6,000 134,359 14,490 269,603 15,120 5,555 450,491 
1983 4 234 1,013 530 14,375 85,319 20,258 366,714 5,509 5,079 499,035 

( P 0 R C E N T A J E S ) 

1970 1 0 56.3 41.1 1.3 0.3 -.- -.- -,- -.- -.- 100,0 
1971 0.5 53 a 30.6 4.7 1.2 -.- -.- -,- -.- -.- 100.0 
1972 0.2 66.3 25.5 5.7 2.3 -.- -,- -.- -,- -,- 100,0 
1973 7.9 44.2 7.5 1.9 2.2 36.3 -.- -.- -.- -,- 100.0 
1974 0.2 51.4 8,4 21.8 0,6 17,7 -.- -.- -.- -,- lOa 0 
1975 -.- 45.2 11.2 41.7 1.2 0.6 -.- -.- -.- -.- 100.0 
1976 -.- 33.8 7.8 56.9 1.3 -.- 0.1 -.- -.- -.- 100.0 
1977 -.- 11.9 20.7 65.7 1.7 0.1 -.- -.- -.- -,- 100.0 
1978 -.- 28.0 6.1 43.9 4.0 16.7 1.0 0.2 -.- -,- 100.0 
1979 -.- 23.7 2.4 0.3 1.3 62.0 2.1 7.2 0.4 0.6 100.0 
1980 -.- 7.5 0.3 -.- 3.7 61.0 6,6 1.4 18.0 1.4 100.0 
1981 -.- 5.1 0.6 1.8 2.2 82.9 0.8 0.2 5.3 I,D 100.0 
1982 -.- 0.2 0.3 0.6 1.3 29.8 3.2 59.9 3.4 1.2 100.0 
1983 -.- -.- 0.2 0.1 2.9 17 ,I 4.1 73.5 1.1 I,D 100.0 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
...... 
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ANEXO XIII 
EL SALVADOR: TASAS MAXnvrAS DE REDESCUENTO FIJ ADAS PARA LOS CREDITOS 

DE AVIO DURANTE EL PERIODO i970-1983, 
POR CULTIVO 

(Porcentaje Antial) 

A N 0 
CultJ.vo 1970 197I 1972 1973 1974 1975 197b 1977 1978 1979 1980 

Caf~ 7.50 7.50 7.50 7.50 8 6.50 9 10.50 9 12.5 12.5 

.Algod6n 3 3 3 4.50 6 4.50 4.50 10.50 6.75 11 11 

Caiia de Azti .. 
car 8 8 8 8 8 9 6 6.50 5 11 11 

Ma!z 8 8 8 8 6 4.50 4.50 6 6 6 6 

FnJol 3 3 3 3 6 4.50 4.50 6 6 6 6 

Arroz 8 8 8 8 6 4.50 4.50 6 6 6 6 

MaicJ.l.l0 8 8 8 6 6 4.50 4.50 6 6 6 6 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador • . 
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ANEXO XIV 
EL SALVADOR: TASAS MAXIMA.s DE INTERES PARA LOS USUARIOS DE LOS CREDITOS 

DE AVIO REDESCONTADOS EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 
DURANTE EL PERIODO 1970 .. 1983, 

POR CULTIVO 
(PorcentaJe Anual) 

A :N- O 
CULTIVO 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19-'78 ---1979 --198b~· -r981- -1982--

Cafe 8 8 8 8 9 9.5 11 11 11, 13 ... 14 13 15 

Algod6n 6 6 6 7 8 6.S 6.5 11 8.75 13 13 13 13 

Cafia. de Azucar 9 9 9 9 9 4 8 8 7 13 13 13 15 

Mai'z 11 9 9 9 9 8 6.5 6.5 8 8 8 8 8 13 

FrlJol 6 6 6 5 8 6.5 6.5 8 8 8 8 8 13 

Arroz 9 9 9 9 8 6.5 6.5 8 8 8 - 8 8 - 13 

MalClllo 9 9 9 8 8 6.5 6.5 8 8 8 8 8 13 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

11 Para consumo. 

1983 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

....... 
W 
\.0 



8NEXQ lQL 

EL SALVADOR: CREDITO DEL BANCO CENTRAL A lOS BANCOS Cm~ERCIALES DESTINADO AL SECTOR AGROPECllARlJi 
(Montos en Mlles de Colones) 

Actl'ndad_ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. AGRICULTURA 31,663 30,197 62,623 89,710 103,990 l37,668 162,299 154,161 173,410 119,930 164,692 

a) Cafe 11,352 8,278 20,529 20,895 31,803 58,803 79,655 49,440 73,213 35,243 61,765 
b) A 1 !;odon 15,866 17,861 35,297 57,100 50,314 56,616 64,204 81,185 81,193 66,908 73,872 
c) Cana de azucar 1,009 1,893 3,369 3,559 6,485 9,409 9,643 11 ,192 9,791 5.514 15,969 
d) Mafz 1,153 516 1,280 4,473 6,999 7.0lD 4,751 8,872 6,480 7,253 7,560 
e) Frijol 197 29 299 223 696 412 237 242 303 787 1,645 
f) Arroz 1,431 1,274 713 2,372 5,541 4,488 1,543 2,527 1.,466 3,305 3,075 

g) Otros Productos 
Agricolas 655 346 1,136 1,088 2,152 930 2,266 703 964 920 I 806 

2. GANADERIA 2,527 3,154 10,406 12,232 6,861 4,975 224 2,504 1,398 190 \ 1,543 

3. AVICULTURA 533 656 205 1,202 971 - 412 -,- 572 60 129 47 

4. PESCA~ APICULTU-
RA Y OTROS -.- 1 31 1,032 156 83 385 768 111 57 13 

TOTAL AGRC?ECUARIO 34,723 34,008 73,265 104,176 111,978 143,138 162,908 158,005 174,979 120,306 166,295 

FUENTE: Banco Central de Reserva de E1 Salvador. 

11 Ademas del redescuento incluye el FOE y recursos del exterior. 

1982 

161,842 

73,833 
59,201 
18,763 
5,666 
1,372 
2,298 

709 

1,102 

385 

619 

163,948 

1983 

185,740 

106,305 
'50,909 
17,721 
6,616 

980 
2,628 

581 

1,23,5 

137 

24 

187,136 
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ANEXO XVI 

EL SALVADOR' DISTRIBUCION DE LOS MONTOS DE CREDITO OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL SEGUN GARANTIA Y NUMERO 

CLASE DE 1978 1979 Y 1980 1981- 11982 
GARANTIA Manto Numero Manto Numero Manto Numero Manto Numero Manto Numero -

(MILES DE COLONES) 

Hlpotecaria 194,141 1,514 .183,995 1,436 243,539 1,259 309,809 2,349 416,376 5,500 
Prendana 302,555 1,817 201,732 1,278 220,135 1,083 227,370 1,637 543.121 4,111 
FlduClarla 1.378,818 19,471 1. 325 ,711 18,774 1.048,880 11 ,195 946,928 12,883 767.139 11 ,374 
Gtras 7,552 75 2,693 57 1,390 38 1,403 67 2,534 22 

TOTAL 1.883,066 22,877 1. 714,131 21,545 1.513,944 13,575 1.485,510 16,936 1.729,170 21,007 

I 

( PO RCENT AJ ES ) 
- - - \ 

Hlpotecana 10.3 6.6 -10.7 6.7 16.1 9.3 20.9 13.9 24.1 26.2 
Prendana 16.1 7.9 11.8 5.9 14.5 8.0 15.3 9.7 31.4 19.6 
Flduclaria 73.2 85.1 77.3 87.1 69.3 82.5 63.7 76.1 44.4 54.1 

-
Otras 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 

~ 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

'JJI 
'!') ' 

FOENTE: Banco Ce~tral de Reserva de El Salvador. - , .--., 

ll: Acumulado de Enero a noviembre. 

.J '" 

1983 
Manto 

556,193 

628.380 
1.015.421 

1,774 

2.201,768 

25.3 
28.5 
46.1 
0.1 

100.0 
I 

Numer~ 

4,552 

4,259 
14,969 

28 

23,808 

. 
19.1 

17.9 
62.9 

. 0.1 

100.0 

I-" 
.j:::> 
...... 
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ANEXO XVII 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAI AI SECTOR AGRQPE~ULCLASIFICADOS 
paR NUMERO Y CLASE DE GASTO 

(Montos en Miles de Colones ) 

Nur~ERO 
GASTOS % NUMERO FO~MACION % NU~lERO TOTAL % Mo CORRIENTES DE CAPITAL 

1970 1,490 85,394 98.2 42 1,586 1.8 1 532 86,980 100.0 

1971 1,378 97,883 99.1 38 898 0.9 1,416 98,781 100.0 
1972 1,652 124,990 99.3 33 904 0.7 1 :685 125,894 100.0 
1973 2,278 186,242 98.6 70 2,629 1.4 2,348 188.871 100.0 
1974 2,449 216,840 98.3 88 3,717 1.7 2,537 220,557 100.0 
1975 3.017 227,704 98.8 60 2.646 1.2 3,077 230,350 100.0 
1976 4.225 343, l15 99.6 29 1,130 0.4 4.254 344,245 100.0 

1977 3,628 497,689 99.3 35 3,423 0.7 3,663 501.112 100.0 

1978 3,728 385,614 _ 99.3 11 2,606 0.7 3J39 388,220 100.0 

1979 3,325 374,770 99.0 25 3,928 1.0 3,350 378,698 100.0 
-

1980 1,957 249,S63 100.0 2 55 . 1,959 249,618 100.0 

1981 2,537 288,724 99.7 9 886 0.3 2,546 289,610 100.0 

1982 3,877 449,281 99.7 49 1,211 0,3 3,926 450,492 100.0 

1983 3,527 493,649 98.9 33 5,385 1.1 3,660 499,034 100.0 

PROHEDIO 2,791 287,247 99.2 37 2,215 0.8 2.828 289,462 100.-

--- ---

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

, 

, 
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ANEXO XVIII 

EL SALVADOR: COSTO DE PRODUCCION POR MANZANA CULTIVADA DE CAFE 11 , 
(En Colones) 

CONCEPTO 
1974/ 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979/ 1980/ 1981/ 
1975 1976 - 1977 1978 1979 1980- 1981 1982 

Insumos 282.50 539.50. 
. 
392.50 327.70 327.70 364.53 400.20 490.05 

Labores 

Agricolas 409.80 409.80 481.90 481.90 535.12 709.92 704.96 704.96 
-

Recolecci6n 494.80 624.00 913.00 1,034.00 1,163.60 1,163.60 1,675.60 1,758.82 

, -
Administraci6n 37.41 49.00 55.42 57.11 62.60 68.94 85.22 91.01 

Imprevistos 64.22 84.11 95.13 98.03 107.45 118.35 146.30 148.65 

-

Intereses 91.04 125.86 164.83 169.85 186.16 242.32 252.16 269.43 

Transporte. 

Interno 60.00 60.00 60 .. 00 60,00 60.00 60.00 60.00 80.00 

TOTAL ~.439.77 1,892.27 2,162.78 2,228.59 2,442.63 2,727.66 3,324.44 3,542.92 

FUBVfE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

:y Cafe uva con rendirnientos de 100 quintales por manzana. 

1~82/ 
1 83 

, 
490.05 

-
704.96 

1,758.82 

91.01 

148.65' 

, 
269.43 

80.00 

3,542.92 

-1983/ 
1984 

492.05 

709.92 

1,808.82 

92~ 72 

159.18 

279.64 

80.00 

3,622.33 
, 

i 

, 

, 

I 
, 
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ANEXO XIX 
EL SALVADOR COSTO DE PRODUCCION POR MAl\fZANA CULTIVADA DE ALGODON.!/ 

: 

(En Colones) 

Concepto 
1974bS 1975b6 1976[77 _ 1977 !.J8 1978[79 1979[80 1980[81 1981[82 

Insumos 739 84 70S.11 672.50 751.56 805.38 82_5.69 838 36 961.37 

Preparaclon de Tlerra 80 00 75 00 100 00 105.00 120 00 150.00 150 00 175.00 
"-

Slernbra, Culhvo y Recolecc16n 503 71 562.00 710.84 781.00 810 12 1. 045.29 1.081. 24 1.08"4.06 

AdrnlnLstraclon 42.49 40.24 45 76 50.26 53 44 62.07 6J 53 -68.35 

Irnprevlstos 22 56 69 07 78 55 86 27 91 74 106.55 109 06 117.34 

Intereses 86.17 78 60 80 42 149 47 126 43 146 84 223 29 240.25 

A r rendanuento 200.00 200 05 200.00 200 00 300 00 300.0 0 200 00 250 00 

T lanspol te' Interno 17 50 28 50 31 89 36 00 36 00 3S.00 38.00 76.00 

Otros 10 00 10.00 10 00 10 , 00 10 00 10.00 10 00 10 00 

TOTAL 1. 702.27 1. 77,1. 52 1.929.96 2.169.56 2.353. 11 2.684.44 2.713 48 2.982.37 

Fuente' Banco Central de Reserva. de El Salvador. 
11 ~igod6n rama. con rendlmlento por manzana de 38 qUlntales. 

1982[83 

1.049.12 

232.00 

1. 249 55 

78 50 

134.75 

275 91 

250 00 

76.00 

10. C<J 

3.355.83 

1983[84 

976.04 

251 67 

1.273 45 

77 61 

133 24 

212 81 

250 00 -
76.00 

10.00 

3.320.82 
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ANEXO xx 
ET SALYADCR COSTa Dr: ?.::\ClJ'CCCI:'Y ?:'.:"t :,<.\.:\"7 .--..:-:' C_·L·:IV.~D.:l_ 1:':: 

CA' A L:C r.L. 'iC-lit ?J'7' :7".:'.. _"-,,~c 

(1:. C-:: cnc..:1 

CO)'CEPTO 1974./75 1,75/76 ! G7( /77 1 G77 ,'78 
I 

1 Q 73/-'::' ~ u-c/30 19B::' /S1 1981/82 

lnsu:nos 575.:'8 52.1 . 4-! c!3 • .;3 618 b4 L-: 6 62c.35 753.b3 899.07 

PreparaClon ae tierra 80.00 
. 

98 . :)0 145.CO 1:0.0[' l~C :;J lcO.OO 225 20 2.~::l. Q..0 

Sle..rnbra. cult 1'Iro , reccleCClon 527.2.0 531.RG sn .4:5 -0- ?-::> (.~.; 613.2.2 722.30 ~75.34: 1.125.82 

Adrnl;a 5 1= a c16;: 42..21 33 c 91 40.53 ~ r ., .... 
"": .... . -'J 43.51 -;= .27 38.61 113.24 

L-r.preVlstOS 87.45 58.2.!. 69.53 !:c 31 fa:: .... 
., -"7 .... ") 

' . - 1::iU.6:? l18.91 

In.:2!"eSi;S 75.47 81.20 ')£.c:_ 80 45 , • ,oJ 1-:-.53 ~ 7-:c . l1 20:;.69 

AT r encar...J. ento 175.00 ZOO. 00 250 . :0 25J.!:J:' 25C JO 275 00 25 :.CO 250.00 

Trar.s?orte L'1te!'!:o 595 . 00 1.105. C: :-C.C.:: 1 l - ~ • DC 1.830 JU I.OSO.nc 1.2-=2. 00 1.260.00 

TOTAL 2.157 61 2 b29.C.Z Z.-'7~ . c5 2..C'=~.J2 2. ::l- t, .!l .: 134 , 07 3. -- .; 31 -! 21 C • 73 

Fuente. Ba:.co Central de Reserva. de El Salvador. 

1982/83 

877.73 

2.-:5.00 

1.131.82-

11:.73 

113.36 

2..f:: .32 

250.00 

1.260.00 

b.'2:=.96 

" 

1983/84 

870 15 

2. 6e 00 

1.131.82 

, 113.10 

\ IlS.75 

241.49 

250.00 

1. 350. 00 

A ....... - .... '\ 
"': • .,:).)='. ')J. 

..... 
~ 
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ANEXO XXI 
ELSALVADOR 

COSTO DE PRODUCCION PORMANZANA CULTIVADA DE CANA DE AZUCARPE DOS Y MAS ANOS 

CONCEPTO 1974/75 1975/76 1976/77 

INS UM OS 275.28 221.44 208.68 

CARRICEO 23.60 23.60 38.85 

SIEMBRA, CULTIVO 
Y RECOLECCION 427.76 421.45 448.35 

.Ari-.UNISTRACION 42.21 19.36 20.87 

nviPREVISTOS 59.94 33.34 35.83 

INTERES 43.14 38.95 41.28 

ARRENDAMIENTO . 175.00 20.0.00 250.09 

TRANSP. INTERNO 490.00 910.00 910.00 

TOTAL 1.536.93 1.868.14 1.953.86 

Fuente: Banco Central de Reserva de EI. Salvador 

£ xoo 
:(,",OJ 
~ I 
1:1-
-0 
IJ-4 gill 
I\lO 
PI);> 

I!l(') 
, M 
uZ 
~ -1 
<:Al 
&);' 

lo r,c: 
\ '-

(En Colones) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/,81 1981/82 

173.64 215.01 231.67 290.86 336.26 

43.26 43.26 48.96 48.96 48.96 

463.75 479.7Z 545.68 739.26 857.94 

20.41 22.14 24.79 32.37 62.16 

35.05 38.01 42.56 55.57 65.27 

32.96 32.86 69.05 77.27 91.26 

250.00 250.00 275.00 250.00 250.00 

910.00 840.00 840.00 966.00 980.00 

1.929.07 1.921.00 2.077.71 2.460.29 2.691.85 

1982/83 

318.00 

48.96 

863.94 

61.55 

64.62 

103.37 

250.00 

980.00 

2.690.44 

1983/84 

322.7 

48.9 

866.8 

61.9 

65.0 

104.5 

250.0 

1.050.0 

2.770.0 
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A!!EXO X\{,II 
EL SALVADOR: COSTO DE PRODUCCION POR 

MANZANA CULTIVADA DE MAIZ 

(En Colones) 

CONCEPTO 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

Insumos 183.00 118.00 174.00 201. 00 

Preparaci6n de tierra 112.00 82.00 67.00 83. Q) 

Siembra, cultivo y recolecc16n 118.00 288.00 267.00 277.00 

Admimstraclon 12.00 15.00 16.00 18.00 

ltnprevlstos 21.00 26.00 27.00 30.00 

Intereses 15.00 33.00 28.00 25.00 

Ar rendamlentos 150.01) 120.00 100.00 150.00 

Transporte interno 24.00 24.00 25.00 24.00 

TOTAL 635.00 706.00 704.00 808.00 

Fuente: 1975 -1980, MAG. Direcci6n General de Economla Agropecuaria, 
varios AnuarlOs de Estadlstlcas Agropecuanas y 1981-1983, Ban
co Central de Reserva de El Salvador. 

1979/80 1980/81 

246.00 353.00 

86.00 90.00 

328.00 412.00 

21.00 27.00 

36.00 46.00 

45.00 58.00 

120.00 150.00 

36.00 40. CO 

918.00 1.176.00 

1981/82 1982/83 1983/84 

418.50 406.52 370.52 

93.20 -95.16 110.16 . 
434.93 411.84 412.00 

28.97 28.62 27.99 

49.74 49.12 48.04 

62.67 100.58 98.36 

150.00 150.00 150.00 

19.19 40.32 40.32 

1.257.20 1.282 .16 1. 257.39 

I-' 
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ANEXO XXIII 

EL SALVADOR: COSTO DE PRODUCCION POR MANZANA CULTIVADA DE FRIJOL 

(En colones) 

ConceEto 1975(..76 1976(...77 1977(..78 1978/..79 1979 L.80 1980L.8! 1981 L. 82 1982L.83 

Insurnos 209.00 148.00 157.00 168.00 249. CO 414.00 498.20 487.20 

Preparac16n de tlerra 62.00 54.00 68.00 31.00 86.00 98. en 97.92 97.92 

Slernbra, CUltlVO Y recolecc16n 165.00 193.00 194.00 247.00 306.00 457.00 456.96 456.96 

Admmlstrac16n 13.00 12.00 13.00 14.00 20.00 30.00 32.24 31.87 

Imprevlstos 22.00 20.00 22.00 23.00 34.00 51.00 55.27 54.71 

Intereses 15.00 26.00 15. Q) 20.00 43. CO 64.00 69.64 112.00 

ArrendaInlento 150.00 125.00 100.00 125. 00 75.00 100.00 100.00 100.00 

Transporte lnterno 5.00 5.00 13.00 5.0 0 17.00 20.00 20.16 20.16 
-

TOTAL 641. 00 583.00 582.00 633.00 830.00 1.234.00 1.330.39 1.360.82 

Fuente: 1975-80 MAG, Dlrecc16n General de Econornla Agropecuana, varlOS Anuanos de Estadlsticas Agropecuarlas 
1981-83 Banco Central de Resel'va de El Salvador 

1983L84 

473.20 

97.92 

456.96 

31.45 

53.98 

1l0.53 

100.0(J' 

20.16 

1.344.20 
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JI,N EXO X'X TV 
EL SALVADOR: COSTa DE PRODUCCION POR MANZANA CULTIVADA DE ARROZ 

(En Colones) 

ConceEto 1975L76 1 976L77 1977L78 1978L79 1979LSO 1980L81 1981L82 1982L83 1983L84 

Insumos 299.00 358.00 337·00 302.00 429·00 611.00 855.00 843.02 807.02 

Preparaclon de Tlerra 78.00 108.00 94.00 82.00 87.00 140.00 150.32 150.32 170.32 

Slembra, CultLVO Y Recoleccl6n 297.00 393.00 311. 00 433.00 460.00 522.00 521. 96 521. 96 521. 96 

AdmlUlS tracL6n 20.00 26.00 23.00 25.00 30.00 39.00 47.03 46.67 46.19 

ImprevLstos 35.00 44.00 40.00 43.00 52.00 68.00 80.73 80.11 79.24 

Intereses 24.00 57.00 40.00 36.00 66.00 85.CD 101. 72 164.03 - 162.35 

ArrendamLento 150.00 175.00 150.00 200.00 125'.00 160.00 160.00 160.00 160.09 

T ransporte Interno 19.00 19.00 27.00 15.00 36.00 40.00 40.32 40.32 40.32 

Otros 

TOTAL 922.00 1.180. 00 1. 02a. 00 1.136.00 1.285.00 1. 665.00 1. 957.08 2.006.43 1.987.40 

Fuente: 1975-80 MAG, DL~ecclon General de Economi"a Agropecuana, vanos Anuanos Estadi"stLcos AgropecuarLOs Y 1981-83 Banco Centra,l 
de Reserva de El Salvador. 

t-> 
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Concepto 

Insumos 

Preparaci6n de Tierra 

Slembra I Cultivo y Recolecci6n 

AdmUlistrac16n 

Imprevistos 

Intereses 

Arr endami ento 

Transporte Interno 

TOTAL 

. 

ANEXO xxv 
EL SALVADOR: COSTOS DE PRODUCCION 

POR MANZANA CULTIVADA DE MAICILLO 

(En Colones) 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

68.00 109.0 0 103.00 92.00 140.00 170.00 262.81 258.87 

85. CQ 40.00 53.00 86.00 71. 00 71. 00 129.64 130.16 

132.00 341. 00 206.00 198.00 246.00 246.00 402.08 403.68 

9.00 15.00 12.00 12.00 14.00 15.00 25.05 24.99 

15.00 25.00 20.00 21.00 24.00 25.00 42.99 42.90 

10.00 33.00 20.00 17.00 31.CQ 32.00 54.04 87.83 
-

150.00 100.00 125.00 12S..00 120.00 120.0 0 100.00 100.00 

17. Q) 17.00 27.00 25.00 17.00 17.00 40.16 40.32 

486.00 680.,00 5&6.00 576.00 663.00 696.00 1.056.77 1.008.75 

FUENTE: 1975 ... 80, MAG, Direcc16n General de Econom!a Agropecuana, Varios Anuanos de Estadlstlcas 
Agropecuarias y 1981 .. 83, Banco Central de Reserva de El Salvador. 

1983/ 

222.8 

150.1 

415.6 

24.8 

42.6 

_ 87.4 

1 OQ.. ( 

40.3 

1.083. ( 
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DESTINO 1970 1971 

Cafe (Por qq Oro). 40.00 40.00 

Algod6n (Por qq rama). 19.50 19.50 

Calla de AzuC2r (Por Mza.) 11 500.00 500.00 

Mars (Por Mza.) ?:I 200.00 250.00 

FrlJol (Por Mza.) Y 200.00 250.00 

Arroz (Por Mza.) 300.00 300.00 

MalC1110 (Por Mza.) 150.00 150.00 

Fuente: Banco Central de Reaerva de EI Salvador. 

1/. Culb.vo de Primer Atlo. 
y. Para conaumo 
Ii FrlJol de Secano. 

ANEXO XXVI 

FINANCIAMIENTO MAXIMO POR UNIDAD PARA LOS CREDIT OS 
DE AVIO REDESCONTADOS EN EL BANCO CENTRAL DE RESER. 

VA DE EL SALVADOR DURANTE EL PERIODO 1970.1983 

(En Colones) 

A--N 0 S 
1912 1973 1974 1975 f9t~19-11----W71l 

40.00 48.00 52.00 82.20 97.80 97.80 103.00 

19.50 23.10 30.50 38.15 40.10 44.10 46.18 

505.00 674.00 854.00 881.00 1.069 00 1.040.00 1.155.00 

250.00 285.00 550.00 630.00 757.00 780.00 850.00 

250.00 350.00 566.00 530.00 668.00 665.00 127.00 

300.00 495.00 815.00 1.020.00 1.230.00 1.235.00 I.Z42.00 

175.00 210.00 4Z8.00 630.00 669.00 680.00 694.00 

1979 1980 1981 --198-2- 1983 

110 150 150 150 150 

48 56 62 66 66 

1.198 1.460 1.613 1.670 1.670 

900 1.019 915 915 895 

880 1.141 1.041 1.041 1.030 
I-' 
U1 

1,3g0 1.701 1. 501 1.501 1.485 I-' 

770 807 707 707 705 
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ANEXO XXVII 

EL SALVADOR: CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE EL 
CREDITO INSTITUCIONAL Y EL VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(En Miles de Colones) 

ANa 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

r = 
:2: (Vi _ y)2 

:2:, ( Y i _ Y ) 2 

donde r2= Coeficiente de determinacion 
r = Coeficiente de correlacion 

A - 2 (y, - Y) = Suma explicada de cuadrados 
- 2 (Yi - Y) = Suma total de cuadrados 

r = 0.869 

MaNTO DE CREDITO OTORGADO 
POR EL SISTEMA 

FINANCIERO 

195,183 
214,020 
314,943 
361,564 
549,862 
600,613 
731,208 
910,626 
984,909 
978,610 

1.108,515 
1.254,988 
1.443,113 
1.634,246 

VALOR BRUTO DE 
PRODUCCION SEC

TOR AGROPECUARIO 

814,044 
815,272 
833,966 

1.084,451 
1.371,616 
1.434,610 
2.000.677 
2.786,187 
2.528,089 
3.050,868 
3.075,269 
2.674,538 
2.580,143 
2.627,148 

FUENTE: Cuadro N? 15 

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
Uf41YEIUHDAD DE £1.. SAL'IAOIIO I 



ANEXO XXVIII 
EL SALVADOR: MONTOS DE REFINANCIAr1IENTO CONCEDIDOS POR L~ BANCA COMERCIAL AL srCTOR AGqOPECUARIO 

(En ~;les de Colones) 

fin""cl-t ... .., 

• AGRlCULtnJ. 

I. Caf' 

n. Al&ods.. 

III. A<Gc:ar 

tv. ermol BIde .. 

V. at rOI ProductOI 

A&rtcolal 

CA.~ADERU 

, AVICIILTURA 

I PESCA. Al'ICULTIIU t 
O"""ROS 

TarA!. 

TarA!. RD.!I 
xy 
% 11 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

% x x x x % x % % i 
47.5lS 983 3%.450 97.5 36 49% 98 1 41530 97 8 32.751 91 3 49 686 88 8 21 821 92 & 27512 90 B 575H 95 & 36.459 89.4 

4281& 886 25094 75.4 30208 813 36.7ZS 86.5 30565 852 43 167 77.2 17 237 '73.3 17680 58 ~ 42741 71.1 23835 584 

2.397 5 0 1 180 3.S 1.574 4 2 889 2 1 645 1.8 1.795 3 1 1 451 6 2 1.250 4 1 5.211 8.7 8 303 20.4 
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ANEXO XXIX 

EL SALVADOR MONTOS DE CREDITO USADOS POR EL SECTOR AGROPECUARIO CON RECURSOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA 

( En MJ.les de Colones ) -

------- - -- ... ----- w.:z ~ ___ ... ______ 

Actlvldad 1970 1971 1972 1')73 1\1'4 1'J/5 1976 1')77 197t3 1979 1980 1981 1982 

A. AGIUCULTURA 102,067 112,913 139,795 243,281 442,277 564,381 544,t)90 723,084 877,701 5119,669 700,989 935,288 595,427 

I. Cafe 49,604 50,449 70,976 U5,.l64 124 ,UII 1 1%,(,711 2.lu,Il.!4 J.!U,I<)6 414,677 319,607 324,386 584,903 382,486 

II Algodon 39,776 41,904 51,810 141,354 272,960 296,232 228,729 290,093 341,163 194,178 278,290 285,205 177,469 

III. Cana de azucar 5,672 3,002 7,827 5,094 7 409 11,143 11,75'1 11,0(;9 12,515 14,434 0,547 22,753 22,019 

IV. Granos basl.('os 3,033 4.067 3,270 4,166 10,936 53,941 59,846 37,278 16,986 67,277 77 ,209 40,756 12,054 

V. Otros Produc-
12,557 y tos Agdcolas 3,982 4,691 5,912 7,403 26,260 6,391 15,832 46,448 92,360 3,173 1,671 Y 1,399 

B. GANADERIA 4,290 7,578 11,574 19,900 17 ,352 15,540 11,368 9,818 6,647 21,872 5,718 6,718 3,756 

C. AVICULTUPA 369 612 1,019 291 1,449 1,006 497 762 1,182 92 139 110 568 

D. PESCA, APlcrrLTURA 
'i OTROS 10 14 6 97 1,070 557 207 1,100 1,325 32,353 41,696 145 642 

TOTAL 106,736 121,117 152,394 263,569 462,277 581,484 557,062 734,764 886,855 652,986 748,542 942,261 600,393 AGROPECUARIO 

TOTAL :::EKEPAL 345,014 382,590 414,833 623,084 1~34,OI2 1.029,399 098,146 1.400,118 1.415,643 1.439,721 3 868,110 l 123,029 2.766,771 

, del Sect.AgropeC.Y 30.9 31 7 36.7 42.3 44.7 56.5 50.7 52.5 62.6 45.4 19.4 30.2 21.7 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. Revlstas Mensuales. 

11 Incluye ref1nanC1aml.ento. 

Y Excluye creditos a?11cados incorrectamcnte 

1I Con respecto al total general. 

1983 

1.145,62' 

715,89 

115,32f 

290,21 

22,82' 

1,451 

5,89: 

98. 

24 

1.152,626 

2.592,317 

44.5 

I-' 
c.n 
~ 



AN'EXO xxx 
EL SALVADOR MONl'OS DE CREDITOS USADOS CCN ClL~GO A LOS RBCURSOS DEL FDE 

(~n M~les de Colones) 

Actlvldad 1970 1971 1972 1973 1974 19 7 5 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
l!o~"TOS 

ACU'''L'LI\DOS 

AGRICOLA 378 2.303 2.693 3.347 1.869 2.712 ,.<;'Jl5 1.789 4 480 1.682 599 22 77 893 24,749 

APICOLA . -.- G 65 47 182 -.- 82 40 100 -.- 44 291 24 881 

AVICOLA 128 118 425 379 888 638 ',462 833 3,249 761 121 18~ 626 699 10,507 

FRUTICULA 43 51 74 111 23 378 34 -.- 147 356 150 -.- 104 110 1,531 

PECUARIOS 4.144 7,6;8 8,316 11,640 7,320 8,788 5,367 2,937 5,188 15,201 4.5b6 3,142 2,318 993 87,558 

PISCICCLA -.- -.- -.- 11 3 40 87 17 r -.- -.- -.- -.- -.- -.- 153 

E'{PI.OTAC. 
REC .}IARINOS -.- -.- -.- 74 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 74 

SILVICOLAS -.- -.- -.- -.- -.- SO 41 19 199 176 59 -.- -.- -.- 544 

OTR03 Y -.- -.- -.- 300 -.- -.- -.- 1,445 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,745 

TOTAL .. AGROPECUARIO 4,693 10,110 11,514 15,927 10,150 12,788 8,896 7,122 13,303 18,276 5,495 3,388 3,416 2,719 127,'97 
~m 
<00 
~r 

TOTAL Genera 1 7,648 10,937 12,91111 10,832 0- 14,788 19,068 22,726 19,086 25,001 26,602 28,848 30.011 36,947 11,821 277;226 
-0 
~ -\ 
om1 PROPORCION <:l ( ) I DEL AGROPE-
>'l ' \ CUARIO 61.4 68.4 60.4 70.1 53.2 51.2 33.4 24.7 44.3 49.5 50.2 26.2 31. 5 23.0 46.1 t 
~ (' 

'"'I 
t:l J 
~ ~I 
,,- -
, - FUENTE' 
o ' • Banco Central de Reserva de El Salvador. Pev~stas Mensuales. 
" ' 

I-' 
U"1 - 1/ Excluye ~21.4 millones de ref~nanc~am~ento al tur~smo U"1 

It Construcc~6n de bodegas de cafe + benef~c~o de arroz. 
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ANEXO XXXI 
CALCULO DEL INDICE DE CONCENTRACION DE GINI, 1979 V 1983 

Formula del Indlce de Concentraclon de Gini 

rCG = 1 - ~ (Vi - 1 + Vl) Hi; donde 
1 

rCG = rndlce de Contraclon d~ Gini 
Vl = Representa los montos de credito del ieslmo estrato expresados en 

porcentaj es. 
Hl = Representa el numero de credltos del leslmo estrato expresado en -

porcentaj es. 

DISTRIBucrON DE PRESTAMOS 1979 

Tramos Hl Vl (Vl - 1 + Vl) (Vi - 1 + Vl) Hi 

1 0.486 0.026 0.026 0.012636 
2 0.171 0.063 0.089 0.015219 

3 0.113 0.118 ' 0.181 0.020453 
4 0.088 0.205 0.323 0.028424 
5 0.060 0.322 0.527 0.031620 
6 0.051 0.531 0.853 0.043503 
7 0.031 1.000 1.531 0.047461 

0.199316 

rCG = 1 - 0.199316 

ICG79 = 0.800684 

DrSTRIBUCrON DE PRESTAMOS 1983 

Tramos Hl V, (V, - 1 + Vl) (Vi - 1 + Vl) Hl 

1 0.544 0.023 0.023 0.012512 

2 0.146 0.051 0.074 0.010804 
3 0.098 0.091 0.142 0.013916 

4 0.080 0.159 0.250 0.020000 

5 0.048 0.238 0.397 0.019056 

6 0.049 0.415 0.653 0.031997 

7 0.035 1.000 1.415 0.049525 
0.157810 

rCG = 1 - 0.15781 

rCG83 = 0.84219 

- - -



ANEXO XXXII 
EL SALVADOR: LINEAS DE CREDITO PARA PRODUCTOS DE EXPORTACION V DE CONSUMO INTERNo!i 

Lineas de Credlto2/ CULTIVOS 
Cafe Algodon Cafia de Azucar 

1. Avio * * * 
2. Con orden lrrevocable de pago 

y prendan o. * 
3. Para reflnanclar saldos lnso-

lutos de prestamos de avlo. * * * 
~. Para gastos corrlentes en el 

combate de plagas. * 
5. Para gastos de formacion de 

capltal en el combate de pl~ - -
gas. . * 

6. Para comerclallzacl0n * * * 
. 

- - --- - ----

!! Incluye granos baslcos, frutas, verduras, ganaderia y aVlcultura. 
2/ Vigentes a dlclembre de 1983. 
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 

-

Prod. de consumo lnterno 

* 

. 

- I 

I-' 
U1 
-....J 
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ANEXO XXXI II 

EL SALVADOR: DISTRIBUCION DEL CREDITO DE AVIO AGRICOLA UTILIZADO , 
POR EL SECTOR REFORMADO POR INSTITUCIONES DE CREDIIQ 11 

MONro ANOS E INSTITUCIONES Cooperatlvas 
FINANCIERAS Numero PorcentaJe 

Superficie MOl P 
Hectareas PorcentaJe 1 es orcen-

de ¢ taJe 

1980/1981 
TOTAL ' {55 

BFA 77 
Banco Hipotecarlo 41 
INCAFE 35 
FEDECCREDITO 21 
Bancos Comerclales 81 

1981/1982 
TOTAL 256 

BFA 78 
Banco Hlpotecario 43 
INCAFE 32 
FEDECCREDITO 18 
Bancos Comerciales 85 

1982/1983 
TOTAL 235 

BFA 72 
Banco Hipotecario 39 
INCAFE 14 
FEDECCREDITO 6 
Bancos Comerciales 104 

1983/1984 

TOTAL 251 

BFA 109 
Banco Hipotecarlo 31 
INCAFE 13 
FEDECCREDITO 3 
Bancos Comerciales 95 

100 

30 
16 
14 
8 

32 

100 

30 
17 
13 
7 

33 

100 

31 
15 
6 
3 

44 

100 

44 
12 
5 
1 

38 

80,500 

22,300 
19,500 
10,000 
1,500 

27,200 

78,160 

21,053 
14,428 

, 10 ,027 
1,495 

31,157 

66,73~ 

18,610 
12,372 
4,401 
1,010 

30,342 

58,345 

17,061 
9,920 
4,068 

147 
27,149 

100 

28 
24 
12 
2 

34 

100 

27 
18 
13 
2 

40 

100 

28 
19 
6 
2 

45 

100 

29 
17 
7 

-.-
47 

141,400 

31,100 
31,000 
33,900 
1,000 

44,400 

176,762 

32,917 
33,680 
36,360 
2,253 

71,552 

158,441 

21,262 
28,966 
17,491 
4,727 

85,994 

134,665 

28,456 
22,038 
14,878 

202 
69,091 

100 

22 
22 
24 
1 

31 

100 

19 
19 
21 
1 

40 

100 

14 
18 
11 

3 
54 

100 

21 
16 
11 
1 

51 

FUENTE: 11 El Salvador. Ministerio de Agrlcultura y Ganaderla. Oficina Sectorlal 
de Planificaci6n y Evaluaci6n de la Reforma Agraria. Evaluaciones del 
Proceso de Reforma Agrarla. ' 
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ANEXO XXXIV 

EL SALVADOR: DISTRIBUCION DEL CREDITO DE AVIO AGRICOLA UTIlIZADO 
POR EL SECTOR REFORMADO POR GRAN DES RUBROS 1/ 

ANOS Y RUBROS SUPERFICIE MONTO 
Hectareas % ~iles de ¢ % 

1980/81 
TOTAL 80,506 100 141,400 100 
Productos Tradlcionales de Exportaclon 52,593 -65 118 ~800 84 
Granos Basicos 20,747 26 18,000 13 
Otros Cultivos 7,166 9 4,600 3 

1981/82 

TOTAL 78,160 100 176,762 100 
Prcductos Tradicionales de Exportacion 49,947 64 144,533 82 
Granos Basicos 21,981 28 25,900 15 
Otros Cultivos 6,232 8 6,329 3 

1982/83 
TOTAL 66,735 100 158,441 100 -
Productos Tradiclonales de Exportacion 45,913 69 137,486 87 
Granos Basicos 15,304 23 17,454 11 
Otros CUltlVoS 5,518 8 3,501 2 

1983/84 

TOTAL 5S ,345 100 134,665 100 

Productos Tradicionales de Exportacion 43,032 74 117,068 87 
Granos Basicos 10,687 18 12,548 9 
Otros Cu1tivos 4,626 8 5,049 4 

FUENTE: 1/ E1 Salvador. MinlsterlO de Agricultura y Ganaderia. Oficina Secto
rlal de Planlflcacion y Evaluacion de la Reforma Agraria. Evalua
ciones de la Reforma Agraria. 



ANEXO XXXV 

EL SALVADOR: CREDITO GLOBAL PARA EL SECTOR REFORMADO 
(En Millones de Colones y Porcentajes) 

1980-81 1981-82 1982-83 
Concepto Valor % Valor % Valor % 

Monto Global de Credlto 
Otorgado 141.400 100.0 195.270 100.0 246.014 100.0 

Av'io Agr'icola n.d. n.d. 189.34sY 97.0 182.086 74.0 

Av'io Pecuano n.d. n.d. 1.499 0.8 3.254 1.3 

RefacClonano n.d. n.d. 4.426 2.2 7.759 3.2 

Reflnanclamlento n.d. n.d. n.d. n.d. 52.915 21.5 

1/ Incluye ref;nanc;amlento. 

1983-84 
Valor 

248.513 

162.492 

3.691 

11. 758 

70.572 

FUENTE: E1 Salvador. Mln;sterlo de Agricultura y Ganader'ia. Oflclna Sectorla1 de Planiflcaclon. 

% 

100.0 

65.4 

1.5 

4.7 - I-' 
0'1 
C) 

28.4 
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