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I N T ROD U C C ION 

La historia de El Saivador, des de el descubrimiento de America 

por los espaiioles, relata hechos vinculados con la agricultura, 1a 

econom1a y la tenencia de la tierra. 

La Independencia de Centroamerica es un acontecimiento que mar

ca el punto de partida para el nacimiento del pa1s como Estado Inde

pendiente. En sus inicios se tomo como base la forma de organizacion 

colonial, a fin de ejercer su dominio sobre la propiedad y exp10tacion 

de la tierra ~ara coadyuvar a 1a consolidacion de la nueva nacion y de 

sus Instituciones. 

Desde esa epoca hasta finales de la decada anterior la econom1a 

del pa1s estuvo orientada a la consolidacion de un sistema economico 

bas ado en la propiedad privada de los medios de produccion. 

En marzo de 1980 se inicio un intento de modificacion de las 

viejas estructuras, por media de la nacionalizacion de los bancos y de 

las asociaciones de ahorro y prestamo, de la nacionalizacion del comer 

c~o exterior, fundamen talmen te de las exportaciones de cafe y azucar, y 

del proceso de reforma agraria, acontecimientos que han provocado con

tradicciones que afectan todas los campos de la vida nacional, princi

pa1mente en 10 economico, po11tico y social. 

En 1986, cuando adquirimos 1a calidad de Egresados, discutimos 

aspectos re1acionados con el proceso agrario y conclu1mos que era un 

tema muy importante e identificable con la profesion de 1a Contadur1a 
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~ublica; en este sentido, se eligio el terna "EVALUACION DE LA ESTRUC

TURA ORGANIZATIVA Y CONTABLE DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 

REFORHADO" con el cual nos proponemos considerar el proceso de ref or

rna agraria como un hecho de trascendental significacion para la socie 

dad Salvadorena, ya que en sus postulados se admite y se plantea la 

necesidad de elevar el nivel economico de las grandes mayorias, me

diante la redistribucion de la riqueza, el incremento de los recursos 

economicos y financieros y una mayor racionalizacion y aprovechamien

to de los recursos naturales. 

Desde el punto de vista particular del trabajo de investigacion, 

el objetivo fundamental reside en contribuir con las instituciones en

cargadas de la politica agraria, a fin de presentar a la sociedad sal

vadorena mas elementos de juicio que permitan tomar las medidas necesa 

rias que orienten a la consolidacion de la Reforma Agraria, cuyo desen 

volvimiento redunde en el desarrollo economico del pais. 

Es de tomar en consdieracion que el proceso de Reforma Agraria 

es un acontecimiento social planificado para desarrollarse en tres e

tapas ofases, de las cuales, la que se evalua en el marco de nuestro 

trabajo es la Primera, que constituye basicamente la expropiacion de 

propiedades mayores de 500 hectareas y su adjudicacion a las coopera

tivas creadas para que las administraran e hicieran producir, convir

tiendolas en los vehiculos principales para alcanzar los objetivos pr~ 

puestos en el plan de reformas estructurales. 
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Por esta razon, en cada uno de los cinco capitulos de los 

que se compone este trabajo, se expresan conclusiones e ideas 

generadas por la investigacion lanzada a efecto de evaluar la 

actuacion de dichas cooperativas, tal como fue propu~sto y de-

limitado en el Tema. 

El analisis aqui presentado se resume de la siguiente -

manera: 

En el Capitulo I se hace una revision general de las ca-

racteristicas de las formas de propiedad de la tierra en El 

Salvador des de la conquista de America por los Europeos hasta 

la misma implantacion del proceso de reforma agraria en 1980 . 

Incluye una narracion de los hechos ... mas significativos -

que vinieron a desembocar en la puesta en marcha del programa; 

posteriormente,se 11 ega a un analisis de los factores exter-

nos que de una manera u. otra afectan el desarrollo del proceso, 

como decir: los aspe~tos legales, el apoyo institucional esta-

tal, etc. 

Al final de este capitulo, se presenta un comentario de -

los autores sobre las limitantes que ha tenido el proceso para 

poder desarrollarse aSl como su incidencia en la vida economi-

ca del pais. 

En el Capitulo II se presenta el resultado de la investi 

gacion de campo en cuanto al aspecto organizacional de las 

c~operativas del sector reformado. Enmarca la conformacion de 

su estructura organizativa, comenzando con la evaluacion de -

la Co-gesti6n. hasta la puesta en practica de normas y prine! 
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pios administrativos, incluy~ndo la utilizacion de todos los 

recursos, sean estos humanos, materiales, financieros 0 tec

nicos. 

En el Capltul0 III, se describe en forma general, la or 

ganizacion contable prevalesciente en las asociaciones agro

pecuarias. 

Se senalan los avances habidos en esta area, para la im 

plementacion de sistemas contables q.ue contribuyan a 10grar 

mas eficiencia en la administracion de los recursos con que 

se dispone. 

De igual manera, se hace una relacion general sobre la 

existencia de Auditorla, tanto interna como externa, indican 

do los resultados obtenidos en la evaluacion que sobre el 

tema especlfico se preparara. 
\ 

El Capltulo IV contiene detalles sobre la forma como se 

condujo la investigacion en los dos aspectos, bibliografica 

y de campo. Senala los criterios bajo los cuales se deEermi

no el tamano de la muestra y una enumeracion de las unidades 

a evaluar, 30 en total, de 312 posibles. 

Incluye, de igual manera~ una exposicion de las limita

ciones habidas en la recoleccion de la informacion aSl como 

la tabulacion y anal isis de los datos obtenidos en la encues 

ta realizada a nivel nacional. 

Finalmente, en este capltulo sepresenta en ·terminos -

general~s, un d~agnostico sobre la situacion y una opinion 

de los autores sobre las expectativas del proceso. 
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El Capltulo v, como su nombre 10 indica, contiene las 

cunclusiones a que condujo la investigaci6n efectuada aSl 

como las recomendacionespertinentes para bus car soluci6n 

a los problemas detectados. 

En slntesis, el presente trabajo, ademas de ~er descri~ 

tivo en cuanto a la realidad en que se encuentran las asocia 

ciones agropecuarias del sector agrario reformado, presenta 

tambien una ev~luaci6n sobre los factores externos que de 

una forma u otra afectan el desarrollo econ6mico tanto del 

sector agrario reformado como del pals, por la importancia 

de la agricultura y la ganaderla dentro del mismo. 

Finalmente, q~eremos dejar constancia de la valiosa co 

laboraci6n que brindaron las altas autoridades del Instituto 

Salvadoreno de Transformaci6n Agraria aSl como .. los distin-

tos dirigentes de las· veintiocho cooperativas evaluadas, 

quienes sin reservas de ninguna clase, contestaron el cu~s

tionario que se les present6. 

Las siguientes paginas, resumen el trabajo realizado 

en la investigaci6n, que pretende contribuir con la mejor -

intencion en la soluci6n de los problemas del sector agrario 

reformado. 
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CAPITULO I 

EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR 

A. BREVE RESENA HISTORICA DE LAS REFORMAS AGRARIAS • 

. En la mayoria de paises Latinoamericanos, a pesar de que 

en sus constituciones se ha consagrado el concepto de propie

dad privada en funcion social, prevalece en gran medida el 

concepto de propiEdad privada ab~oluta, tal como 10 demuestran 

los altos indices de de~empleo, analfabetismo, extrema pobre-. 

za, mortalidad infantil, etc. 

El hecho significativo de que las legislaciones ~xisten

tes mis bien fortalecen el derecho a la propiedad privada ab

soluta, ha sido factor determinante en las confrontaciones ha 

bidas a 10 largo de la historia del continente Americano. 

La propiedad de los medios de produccion: tierra, traba

jo y capital, de los cuales la tierra se constituye en el 

principal elemento de discordia, ha sido a traves del tiempo, 

desigual en gran medida. 

Esa injusta distribucion de la riqueza ha generado el na 

cimiento del terminG Reforma Agraria, que en el sentido amp1io 

de la pa1abra ha significado "cambios en 1a estructura de 1a 

tenencia de 1a tierra". 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en America 

Latina e1 concepto de prop~edad privada se introdujo con e1 -

descubrimiento de America por los Espafioles. Para los indige

nas, 1a tierra era como e1· sol, e1 agua y e1 aire, que no· te

nian duefio, en tanto que los espafio1es dominaban ya el conceE 

1. 
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to de propiedad individual, 10 que ocasiona el primer choque, 

pues los espanoles comenzaron a tomar ·la tierra que, practica 

mente~ les pertenecia a aquellos. 

Con la consolidacian del dominio espanol, las nuevas tie 

rras anexadas al reino comenzaron a explotarse intensivamente. 

La misma Corona de Espana dia a los conquistadores como premio 

ciertas extensiones de tierra para que las explotaran asi como 

las riquezas existentes en esas propiedades; nacia, de esta ma 

nera, 10 que se Ie .llama " Encomiendas", a traves del cual a 

cada espanol se Ie asigna una parcela de tierra al igual que -

un numero de personas para que la trabajaran, constituyendose 

en una gradual estructuracian de la propiedad que posteriormen 

te se Ie llama Hacienda. I I 

Con el paso del· tiempo, y luego de mas de trescientos anos 

de dominio espanol,. surgieron las gestas independencistas, mo 

tivadas por el deseo de-consolidar nuevos Estados con Gobierno 

propio. 

Es asi que, luego de lograda la independencia del dominio 

espano1, el Estado interviene directamente en la administracian 

de las tierras que antes pertenecian a la Corona Espanola, dan 

do lugar a una mejor distribucian de tierras comunales y ejida-

les, no obstante, que las haciendas mantuvieron su estructura. 

Fue,sin lugar a'dudas, un incipiente proc~so de reforma agraria 

en el continente americano. 

~ Primer Encuentro del Sector Cooperativo Agropecuario 

'Instituto Salvadoreno de Fomento Cooperativo, 1983. 



Sin embargo, aunque 

3~ 

se ha con~iderado como una nueva eta 

pa en la tenencia de la tierra, el concepto de propiedad priva 

da no se alejo del pensamiento de la epoca, puesto que, aunque 

como nuevos Estados independientes del dominio espanol se de

bra introducir a los parses dentro del ambito internacional, -

esto es, el comercio mundial. 

Es asr como cada uno de -los parses de estas latitudes co-

menzaron a explotar intensivamente productos naturales para ex 

portacion, como en el caso de Argenti~a y Uruguay, que produj~ 

ron carne y lana en gran escala; Peru produjo guano; Chile, sa 

litre y los parses de Centro America y el Caribe, productos 

tropicales tales como azucar, cacao, banano, anil, etc. 

Fue ante esta incursion de los parses al comercio mundial, 

que surgio el pensamiento conocido como Liberal,que consistra en 

considerar a la empresa privada como un medio con el cual el -

Estado podrra desarrollar la _~gricultura, cosa que no lograrra 

con la forma de propiedad existente. 

El desarrollo de actividades productivas para la exporta

cion hizo que el valor de las tierras creciera en funcion a su 

productividad, 10 cual dio origen a la existencia de grandes -

extensiones territoriales domiriadas por propietarios privados. 

Surgio asr, una nueva reforma agraria, en donde el campe-

sino que trab.ajab.a la tierra no tuvo acceso a la propiedad de la 

misma, por cuanto su economra ni siquiera alcanzo los lrmites 

de subsistencia. 

Esta clase de reforma, que mas puede considerarse un des

pojo, hizo desaparecer las propiedades comunitarias, y el Esta 



do se compromet1a a garantizar la propiedad privada y a dar de 

recho al uso, al fruto y al abuso de la misma; es, de igual ma 

nera, la forma de propiedad que ha prevalecido en 10 que va del 

siglo XX, puesto que aunque. enmuchus Estados del Continente Ame-

ricano se ha pretendido modificar la estructura de las prop ie-

dades agricolas a la usanza de los Estados Socialistas del blo 

que oriental europeo, la propiedad privada en la forma capita-

lista llamada de Economia de mercado ha dominado la estructura 

agraria. 

Es asi como en paises com~ la Argentina, por medio de la 

Ley de tierras fiscales de 1950; Bolivia, con su decreta: Ley 

de Reforma Agraria del 2 de Agosto de 1953; Guatemala, con la 

Ley de Reforma Agrari~ d~l 15 de Junio de 1952; M'xico, con su 

Ley de Enero.ae 1915; Rep6blica Dominicana, con su Ley del 25 

de Agosto de 1932; Panama, con la Ley del 20 de Marzo de 1941; 

Chile, Ley del 15 de Febrero de 1935; Uruguay en 1948 y Venezu~ 

la en 1949, se abordo el problema de procuracion de tierras a 

los agricultores no propietarios de elIas, siendo los logros a 

la fecha de escasa significacion 1 / . 

B. ORIGEN DE LA REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR 

1. La Tenencia de 1a Tierra y 1a Produccion Agricola. 

De igual manera como ocurrio en el sur del continente ame 

ricano, en El Salvador, luego de la separacion de los Estados 

Centroamericanos, se dependia de la exportacion de un solo pr~ 

ducto: el anil; las regiones en donde se cu1tivaba se localiza 

ban en la parte central y el norte del pais. 

1/ Los Agricu1tores sin Tierra en America Latina 
Instituto de Desarrollo Economico 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento - 1975. 
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En esas regiones se encontraba~ los principa1e~ puntos ur 

banos, pues 1a conformacion de las haciendas que continuo 1ue-

go de 1a independencia de Espana hizo que estos se convirtie-

ran en centro de poder y riqueza en e1 nuevo orden social y -

politico. 

Sin embargo, 1a invencion del co10rante sintetico denomi-

nado Ani1ina, hizo que ~l cu1tivo del ani1 entrara en crisi~~, . 

dando paso a1 fomento del cu1tivo del cafe. 

Esta circunstancia-hizo modificar 1a estructura de tenen 

cia de 1a tierra de esa epoca, incentivandose su apropiacion -

por parte de empresarios privad6s. 

Con tal fin, en 1881 e1 Estado emitio las 1eyes de Extin 

cion de los Ejidos y de las Comunidades, que aunadas con 1a 

Constitucion de 1886, forta1ecian e1 derecho a 1a propiedad 

privada con 1a proteccion del Estado mismo, creando cuerpos mi 

1itares encargados de ~arantizar 1a propiedad privada de 1a 

tierra. 

Aun mas, can e1 advenimiento de 1a Republica Cafeta1era 

1a a1ianza Estado-Empresa privada se conso1ido con e1 ejerci-

cio del gobierno por parte de cafeta1eros, quienes sa1vaguard~ 

ron tota1mente sus intereses mediante 1a abo1icion de 1a pro~ 

piedad de 1a tierra por pequenos propietarios.o asentamientos hu 

manos que pudier~n obstacu1izar e1 rapido crecimiento de las -

.p1antaciones de cafe ~ 

Igua1mente, a1gunas fami1ias que ocuparon 1a Presidencia 

COLINDRES, EDUARDO BENAJMIN 
Fundamentos Economicos de 1a BUnguesla 
e1 perlodo 1950 - 1970, Parls- 1975 

Sa1vadorena durante 
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de 1a Rep6b1ica a fines del si~10 pasado y principios del 

presente se convirtieron en los mis grandes terratenientes 

del pars, entre e110s Don Francisco Duenas, quien goberno 
'1\ 

a1 pars de 1851 a 1856 y de 1863 a 1871; Don Angel Guiro1a 

en 1884; Don Tomis Regalado de 1893 a 1903 y las fami1ias 

He1endez y Quinonez Molina de 1923 a 1927. U 
Hasta antes de 1a ap1icacion del Decreto 153, Ley Bisi 

ca de 1a Reforma Agraria, en marzo de 1980, 1a estructura -

de 1a tenencia de-1a tierra se habra mantenido invariable 

desde 1a etapa de la Rep6b1ica Cafeta1era, es decir, e1 cri 

terio de movilidad social para brindar iguales oportunida-

des a toda 1a poblacion ha sido de nula 0 escasa ap1icacion. 

Asr, de acuerdo ~on· el Tercer Censo Agropecuario de 

1971, ia con~entracion de la propiedid de la tierra en po--

cas manos es e~idente,· seg6n 10 demuestra el cuadro de 1a -

pigina siguiente. 

En e1 cuadro referido se aprecia que las p~opiedades 

menores-de 100 hectireas, inclurdas en las primeras cinco -

lrneas, constituran mis del 99% del total de explotacibnes 

agrrco1as y solo un 0.72%, comprendidas en las 6ltimas tres 

lrneas, en propiedades mayores de 100 hectireas, 10 que de-

muestra 1a alta concentracion de 1a tierra en poder de pocas 

personas. 

En otras pa1abras, 268,927 explotaciones, que bien pu~ 

den significar familias, poseran extensiones territoria1es 

menores de 100 hectareas y 1941 exp10taciones 0 fami1ias 

eran propietarios de 1atifundios nayores de 100 hectareas. 

----"---

2J COLINDRES, EDUARDO BENJAMIN, Ope Cit. 



CUADRO No.1 

ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SALVADOR 

TANANO DE EXPLOTACION ( HAS.) TOTAL EXPLOTACIONES % 

Hasta 0.99 132,464 48.90 

De mas de 1.0 " 9.99 118,075 43.59 

" " " 10.0 " 19.99 9,164 3.38 

" " " 20.0 II 49.99 6,986 2.58 

" " " 50.0 " 99.99 2,238 0.83 

" " II 100.0 II 999.99 1,878 0.69 

II " \I 1000.0 " 2499.99 48 0.02 

II II II 2500.0 Y mas 15 0.01 

Fuente: Revista ECA - Septiembre/Octubre de 1976. 
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8. 
2. Reformas e Intentos de Reforma Agraria 

a) La Reforma Liberal 

Como ya se dijo en el numeral anterior, el ordenamiento 

economico y social de El Salvador, en la epoca post-independen 

cista, estuvo ~asado en el dinamismo y desarrollo del cultivo 

de los colorantes ( el anil). 

Sin embargo, cuando lleg6 la decadencia del cultivo por

razones ya al~didas y surgio la necesidad de sustituir dicho -

cultivo por el dei-cafe, aparecio ~ntonces la idea de que era 

necesaria una nueva organizacion productiva y, por 10 tanto, 

nuevas formas de propiedad de la tierra. 

En 1871, bajo el nombre de Revolucion Liberal, surgio el 

impulso al desarrollo-de la propiedad privada basado fundamen

talmente en un apoyo incondicional del Estado al establecimien 

to de grandes extensiones de tierra en manos de propietarios -

privados, en contraposicipn a la estructura anterior que con

sist1a en propiedades estatales, comu~ales, eJidales y aun, -

religiosas. 

De esta forma, se llevo a cabo la denomina~j Reforma Li 

beral, que constituyo, practicamente, una expropiacion de tie

rra de propiedad comun. 

b. El Intento de Reforma de 1975 

El desarrollo de la propiedad privada en El Salvador, con 

la _anuencia del Estado y de los pa1ses con intereses en el, -

practicamente se consolida a principios del presente siglo; -

de esta manera, los asuntos po11ticos, militares, economicos y 

sociales. son dominados par el grupo minoritario poseedor de -
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la riqueza nacional, el cual no tom5 en cuenta las condiciones 

precarias de vida de las grandes mayorras. 

Para 1930, cuando ocurrio la primera gran crisis de los -

palses capitalistas, denominada "Depresion", el gran capital 

comenzo a verse en problemas,' pues la produccion del caf~ no -

era pagada a precios remunerativos, por 10 que se vio la nece-

sidad de incentivar otro tipo de cultivo.: el algodon; ~ste -

se comenzo a cultivar en las zonas costeras dando lugar a emi

graciones que, al igual que en 1880 haplan.desplazado a los p~ 

bladores de las zonas cafetaleras, sumran mas en la miseria a 

los campesinos, quienes formarori entonces las areas marginales 

en las zonas costeras del pals. 

Esta circunstancia,que de ninguna manera trala beneficios 

para la mayorla de la poblacion, gesto el aparecimiento de mo

vimientos insurreccionales que exiglan, en todos los casos, el 

mejoramiento economico y social de la poblacion. 

En la ~poca del General Maximiliano Hernandez Martlnez 

(1931-1944), se considero iniciar un proceso de transformacion 

agraria, con la intencion de aliviar la presion social. Inclu

so, se crearon algunas instituciones con ese proposito, como 

el caso de la Junta Nacional de Defensa Social, que luego se -

convertirla en el Instituto de Colonizacion Rural y el Insti

tuto de Vivienda Urbana. Los logros hasta aqul alcanzados son 

de escasa significacion. 

La frustracion constante de las grandes mayorlas para 10 

grar mejores condiciones de vida aumento la presion social, 0-

cisionando cambios constantes en la estructura del poder poll

tico. 
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No obstante, y ante las frecuentes acometidas de agrupa-

ciones de campesinos y sindicatos, reclamando por sus dere 

chos constitucionales de gozar de mejores condiciones de vida, 

el Estado, actuando bajo los lineamientos del Gobierno de los 

Estados Unidos de America inicio, en la epoca del Gobierno del 

General Fidel Sanchez Hernandez (1967-1972), un analisis de -

los grandes problemas nacionales, planteando entre sus solucio 

nes a cor to plazo, el de implementar un programa de reforma -
~ 

agraria. 

Fue precisamente bajo la nueva administracion del Coronel 

Arturo Armando Molina (1972-1977), cuando se dieron pasos mas 

concretos para desarrollar los planes traz~dos p~r el Gobierno 

anterior. 

El Coronel Molina, en su discurso a la nacion refiriendo-

se al proyecto de Reforma Agraria, planteoobjetivos priorita-

rios, los cuales consistian fundamentalmente en pretender solu 

cionar los grandes problemas de la poblacion, entre ellos: de-

sempleo, salud, vivienda y educacion. 

Los primeros pasos consistieron eri la creacion del Banco 

de Fomento Agropecuario y la de un organismo cuya mision esen 

cial seria la de formular y realizar los programas de reforma 

agraria: El Instituto Salvadoreno de Transformacion Agraria -

(1975) 1/. 

Ya para 1976, el ISTA tenia su primer proyecto de trans-

formacion agraria, el cua1 seria ejecutado en 1a zona oriental 

1 / VALERO Iglesias, Luis E. 
Revista ECA Sept/Oct. 1976 



ll~ 

del pals, afectando los departamentos de Usulutan, San Miguel 

y la Union, en una extension aproximada de 58,000 hectar~as. 

En dicho proyecto estaba considerado que al concluirlo, -

despues de cuantificar los resultados, se iniciarla otro en -

una zona distinta del pals, con la intencion de efectuar una 

reforma agraria gradual. 

Las presiones de los empresarios privados no se hicieron 

esperar, pues contando con el" apoyo de.la poderosa A.N~E.P. -

(Asociacion Nacional de la Empresa Privada), se creo el Frente 

Agropecuario de la Region Orienial (F.A.R.O.), oponiendose to

talmente a los planes dei ISTA. 

La confrontacion entre el Estado y el F.A.R.O. se daba so 

bre todo a nivel propagandlstico. 

En esta confrontacion, el Estado sostenla que no se darla 

ni un paso hacia atras en su intento de llevar a cabo el proc~ 

so de transformacion agraria; sin embargo, el 19 de octubre de 

1976, la Asamblea Legislativa decreta las reformas a las leyes 

de creacion del ISTA, convirtie~dolo en un comprador y admini~ 

trador de tierras, dando por finalizado el primer intento de 

reforma agraria en El Salvador. 

c) La Reforma Agraria Actual 

La denegatoria al primer proyecto de transformacion agra

ria en 1976, laviolacion a los principios de~ocriticos, al -

establecer gobiernos mediante la manipulacion del voto popular, 

el constante decaimiento del nivel de vida de las inrnensas rna 

yorlas, en contraposicion con el bienestar y tranquilidad ~~-



de las detentadoras del poder politico y economico, , 
. . 

y una serie de factores que seria largo enumerar, han sido 

causas fundamentales de la actual crisis social politica y e-

conomica que sufre el pais desde hace 10 anos. 

Los pronunciamientos emitidos por las organizaciones que 

enfrentan al gobierno, en la guerra surgida en esta crisis --

que abate al pais, contianen ideales de una mejor manera de -

vida para los habitantes del mismo; es decir, pretenden darle 

acceso a los derechos consignados en la Constitucion Politica, 

de los cuales no hace uso, tales como acceso a la propiedad, -

vivienda, salud, educacion, etc. 

Estos ideales contenidos en los proyectos de gobierno de 

los grupos antagonicos del aparato estatal, por ser realmente 

esperanzadores y por la conviccion de que no podian ser alcan 

zados sino par medio de la guerra, fueron tomando fuerza, a -

tal gradoque a principios de 1979, pr&cticamente el gobierno 

del General Carlos Humberto Romero, apenas podia sostenerse -

utilizando el terror en gran escala, debido al gran apoyo que 

una inmensa mayoria estaba brindando a la oposicion. 

Fue ante esta situacion decadente del Gobierno de El 8al-

vador y antela caida del gobierno del General Anastacio 80mo-

za, de Nicaragua, en Julio de 1979, que la Adminis~racion del 

Presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, auspicio el 

golpe de estado del 15 de Octubre del mismo ano, por medio -

del cual se colocaba. al frente del gobierno de la nacion a ml 

litares con poea trayectoria politica y a politicos con reco 



nocida militancia en los grupos opuestos al gobierno y que se 

denomino Junta Revolucionaria de Gobierno. 

El ~royecto polltico de la citada Junta, dado a traves -

del Decreto No.1, Proclama de la Fuerza Armada, inclula los 

ideales sustentados por la oposicion polltica del Estado, esto 

es, conceder a la poblacion la oportunidad de mejorar sus pre

carias condiciones de vida. DaDa las bases para el desarrollo 

de un proceso de Reforma Agraria, la ixpropiacion de los !an~ 

cos Privados y la administracion de las exportaciones tradicio 

nales por parte del Estado. 

Como podri apreciarse, el proyecto tenla grandes preten

'siones al menos en teorla ; en uno de sus consideraridos se men

cionaba la necesidad de implementar un proceso de reforma a

graria integral, que,no simplemente incluyera un cambio en la 

~structura de la tenencia de la tierra sino que hiciera' cam-

biar radicalmente las condiciones de vida del campesino. 

El primer paso que se dio para iniciar la Reforma Agraria 

10 constituye la emision del decreta 43, en el cual se,estable 

ce que "toda persona natural 0 jurldica propietaria 0 poseedo

ra de mis de 100 hectireas de tierra en uno 0 varios inmuebles 

rusticos en conjunto en el territorio nacional no podri trans

ferir su dominio ni gravarlos con hipoteca 0 usufructo, mien 

tras no entre en vigencia la Ley de Reforma Agraria". 

Posteriormente, e1 5 de Marzo de 1980, 1a Junta de Gobier 

no, encabezada por el Coronel Adolfo Arnoldo Majan~, emite el 

decreto No. 153, denominado Ley Bisica de Reforma Agraria, en 



donde se estab1ecen los objetivos y procedimientos para efe~ 

tuar no s610 modificaciones en 1a estructura de 1a tenencia 

de 1a tierra sino tambien cambios en las condiciones de vida 

de los campesinos. 

C. ASPECTOS LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

1. Leyes Primarias 

Basicamente, los fundamentos legales del proceso de refo~ 

ma agraria estan contemp1ados eri 1a ~onstituci6n po1itica emi 

tida ellS de diciembre de 1983. Sus objetivos responden a 

principios de justicia social, que permitan a los habitantes 

1a oportunidad de tener una existencia ,mas acorde a su condi-

cion de seres humanos. 

De esta forma, ~n diferentes partes de la Constituci6n -

po1itica se consigna e1 fomento del Estado para e1 desarrollo 

de 1a Reforma Agraria, como en e1 caso del articulo 105, inci 

so tercero, que 1e da va1idez a la misma, sujetando1a a un re 

gimen especial; igua1mente, e1 ~ismo articulo menciona e1 in-

teres del Estado en evitar 1a apropiaci6n privada de 1a tierra 

en gran esca1a, sena1ando una extensi6n maxima de 245 hectareas 
I 

de tierra que una persona, ya sea natural 0 juridica, tiene d~1 

recho a poseer; por supuesto, esto no se ap1ica a las organiza! 

ciones creadas para dar1e vigencia a1 proceso. 

2. Leyes Secundarias 

E1 regimen especial a1 que se refiere e1 articulo 105 de 

1a Constituci6n Politica, 10 constituye primordia1mente, el -

decr~to 153 Ley Basica de la Reforma Agraria, de fecha 5 de -

marzo de 1980. 
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Este decreto, que se fundamenta en el proyecto politico 

de la Junta de Gobierno, establece en sus considerandos, la -

necesidad de adoptar medidas que conduzcan a una distribuci6n 

equitativa de la riqueza nacional, incrementar el producto te 

rritorial bruto y postula, de igual manera, el reconocimiento 

y garantia de la propiedad privada en funcion social, al enun

ciar los casos en los cuales se puede reclamar este derecho -

constitucional. 

Asimismo, tambien se define en la Ley el termino de Refo~ 

ma Agraria como IlIa transformacion de la estructura agraria -

del pais y la incorporacion de su poblacion rural al desarrollo 

economico, social y politico de la nacion, mediante la sustitu 

cion del sistema latifundista por un sistema justo de propie

dad, tenencia y explotacion de la tierra, basada en la equita

tiva distribucion de la misma". 

No obstante que la L~y Basica de Reforma Agraria contie

.ne,en su forma mas general, l~s regulaciones sobre el proceso 

de transfo~macion agraria, tambien fue necesario adoptar otras 

medidas, previas y posteriores, que la regulen. 

Entre esas legislaciones existentes estan: 

a) Decreto No. 43, del 7 de Diciembre de 1979, en el cual 

se dictaron las bases iniciales para el establecimiento de 1a 

reforma agraria principalmente, en 10 referente a la prohibi

cion a los propietarios de inmuebles rGiticos de gran exten-

sion para efectuar transferencias, particiones 0 gravamenes 

de los mismos, 10 cual pudo haberse hec·ho con el fin- de contrarres 

tar el "inminente proceso agririo. 
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b) Decreto No. 44, del 11 de diciembre de 1979, que esta 

blecio nuevos precios de arrendamiento de tierras, ~ara bene-

ficiar a los pequenos y medianos agricultores sin tierra, pa-

ra evitar que los duenos de esas tierras elevaran los pre--

cios y encarecieran para cuando se emitiera la Ley que les a

fectarla. 

c) Decreto No. 154, del 5 de marzo de 1980, marca el a

rranque de la-Reforma Agraria en su primera etapa, otorgando

Ie en su artlculo 1° plenos poderes al Instituto Salvadoreno 

de Transformacion Agraria y al Ministerio de Agricultura y -

Ganaderla, para quetomara poses ion de los inmuebles r6sti-

cos, cuya extension fuera superior a quinienta~ hectareas. 

d) Decie~o No. 207, del 28 de abril de 1980, denominada 

Ley de Afectacion y Traspaso de. Tierras Agrlcolas a favor de 

sus Cultivadores Directos, da inicio a la 3a. fase del proc~ 

so de reforma agraria, convirtiendo a aparceros y arrendata

rios, en propietarios de los inmuebles que cultivan. 

e) Decreto No. 220, del 9 de mayo de 1980, denominada -

Ley Especial de Emision de Bonos de la Reforma Agraria, esta 

blece el procedimiento por medio del cual se indemnizara a -

los afectados por las expropiaciones. 

f) Decreto No. 221, del 9 de mayo de 1980, llamada Ley -

Especial de Asociaciones Agropecuarias, libera los tramites 

para la obtencion de personerla jurldica de las asociaciones 

agropecuarias constituidas para tomar poses ion de las tierras 

afectadas por la Reforma Agraria. 
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g) Decreto No. 525, del 11 de diciembre de 1980, denomi 

nada L~y de Creaci6n de la Financiera Naeional de Tierras A
\ 

gricolas, emitido con el fin de proveer a los beneficiarios 

del decreto 207, de una instituci6n financiera especializada, 

que cumpliera con las mismas funciones que el ISTA desarrolla 

con los beneficiarios de la primera etapa. 

Los decretos anteriores constituyen, practicamente, el -

-conjunto de regulaciones que, a efect~ de llevar adelante el 

proceso de Reforma Agraria, emiti6 la Junta de Gobierno; no -

obstante, las asociaciones agropecuarias constituidas de con-

formidad con la Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias, 

son sujetos de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 

su Reglamento. 

D. INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA POLITICA AGRARIA. 

1. De la Asistencia Tecnica. 

El proceso de Reforma Agraria, en su contexto general, -

plantea objetivos importantes que cumplir, sobre todo, en 10 -

relacionado con la obtenci6n de altos indices de productivi-~ 

dad. 

Tal objetivo, encaminado a obtener los mejores rendimien-

tos, con el fin de asegurar el fortalecimiento de las asocia-

ciones agropecuarias demanda una constante y creciente ayuda 

tecnica, para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Los organizadores del proceso aSl 10 plantearon, asignan 

do tal funcion a instituciones que en la mayoria de los casos 

ya existian al momento de iniciar el proceso agrario. 
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La problem~tica de si dicha asistencia t~cnica ha sido -

brindada 0 no en forma eficiente y oportuna, ser~ objeto de -

an~lisis en el Capitulo II de este trabajo, en 10 concernien

teo En esta parte, solo se mencionan las instituciones que al 

efecto, han sido designadas para brindar dicha asesoria t~cni 

ca y las cuales, en su mayorla, son dependencias del Ministe

rio de Agricultura y Ganaderla. ElIas son: 

a) Direccion_General de Ganaderia 

Las funciones de esta Direccion comprenden: Capacitacion 

para inseminacion artificial, mejoramiento de pastizales, si~ 

temas de riego, henificacion, ensilajes, mejoramiento ganade

ro, sanidad y reproduccion animal, etc. 

b) " Dire~cion General de Recursos Naturales Renovables. 

Los aspectos en los que esta Direccion trabaja son: Con

serva~ion de suelos, forestaci6n, etc. 

c) Ceritro Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 

Principalmente, esta dependencia del M.A.G. se encarga de 

colaborar con las asociaciones cooperativas dando asistencia 

a las labores agrlcolas, especialmente en 10 relacionado l con 

la utilizacion de semilla de calidad, an~lisis de suelos, etc. 

d) Instituto Salvadoreno de Investigaciones del Caf~. 

Como su nombre 10 indica, la funcion de esta dependencia 

del M.A.G. consiste en contribuir al desarrollo del caf~, so

bre todo en investigaciones de nuevas calidades aSl"como en -

la prevencion y combate de enfermedades del cafeto como la -

Roya y la Broca. 



2. De la Asistencia Crediticia. 

Dentro del plan de Reforma Agraria Integral, el aspecto 

crediticio es de los mas importantes, dado el simple hecho -

de que las Asociaciones Cooperativas nacie~on, praciicamente, 

sin un solo centavo para iniciar sus operaciones; necesaria-

mente, su fuente de recursos debio ser la obtencion de cr~di 

tos. Esta circunstancia no paso inadvertida para los planifi 

cadores del proceso, que simultaneame~te realizaron la nacio 

nalizacion de la banca. 

La asistencia crediticia, ~l igual que la asistencia t~c 

nica, sera analizada con mas profundidad en el siguiente cap! 

tulo. Aqu!, unicamente se hara alusion a las instituciones --

que, por disposicion gubernamental deben prestar asistencia -

financiera al sector agrario reformado. 

Inicialmente, es oportuno mencionar la considerable ayuda 

financiera que el gobierno de los Estados Unidos de Am~rica ha 

prestado al proceso, ya sea a trav~s de pr~stamos 0 por medio 

de donativos. 

Al respecto, el 22 de diciembre de 1980, se emitio el de-

creto 541, mediante el cual se creo el Fondo de Financiamiento 

para el Sector Agrario Reformado, queser!a administrado por el 

Banco Central de Reserva, con la finalidad principal de apoyar 

en tal sentido a la reforma agraria. 

Los recursos del mencionado Fondo se enumeran en el art! 

culo 8 del citado decreta y son los siguientes: 1/ 

-lJ DECRETO No. 541 
Diario Oficial, tome 269 de fecha 22 de Diciembre de 1980 
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i) El donativo de i 50.0 Millones concedido por la Agen 

cia para el Desarrollo Internacional; 

ii) Los aport~s que realice el Banco Central de Reserva; 

iii) Las cantidades que el Estado destine a este Fondo me 

diante aportes 0 por medio de subsidios; 

iv) Los prestamos y valores que obtenga y emita el Fondo; 

v) Las otras contribuciones voluntarias de cualquier pr~ 

cedencia nacional 0 extranjera, inclusive los legados, her en-

cias, etc. y; 

vi) Los productos que genere la operacion de los recursos 

del Fondo. 

El Fondo referido ha canalizado los recursos ~ traves del 

• 
sistema bancario nacional y las instituciones financieras of i-

ciales, entre elIas el Banco Hipotecario de El Salvador, Ban-

co de Fomento Agropecuario y el Instituto Nacional del Cafe. 

Es digno de mencionar- que el Fondo de Financiamiento para 

el Sector Agrario Reformado ha finan~iado 6nicamente a las aso-

ciaciones cooperativas, beneficiarias de l~ primera fase de la 

reforma agraria, no asi a los beneficiarios de la tercera fas~: 

par~ quienes se constituy6 la Financiera Nacional de Tierras -

Agricolas. 

Tambien es oportuno mencionar que, a traves del desarro-

110 del proceso, la mayorla de los recursos financieros para -

apoyar la Reforma Agraria han sido proporcionados por el Ban-

co Central de Reserva,ya sea utilizando sus prop iDS recursos 

por medio de las lineas de credito de Avio para cafe, algodon, 

cana de az6car, granos basicos, ganaderia, Otros Avios, 0 por 



medio de recursos externos, para financiar ~l combate de la -

Roya del cafi, resiembras de cafi, etc. asi como por los re

cursos del Fonda antes citado, por medio de las lineas ,espe

ciales de Refinanciamiento, para financiar la Inversion, etc. 

3. Del Suministro de Bienes y Servicios. 

Siempre con el fin primordial de mejorar la produccion y 

los indices de productividad, los organizadores del proceso -

de Reforma Agraria, no dejaron por fuera el criterio de que -

los insumos usados por las asociaciones agropecuarias deberian 

ser de buena calidad y utilizados de acuerdo con criteriostic 

nicos y cient:lficos, ,especialmente por la condicion de que en 

el pais no se produce para abastecer la demanda y que la mis

ma debe ser satisfecha a base de importarlos. 

Por ello, el Estado designo al Banco de Fomento Agropecu~ 

rio como principal sumin~strante de insumos, especialmente de 

fertilizantes para las asociaciones agropecuarias; de igual -

manera tienen relativa importancia en este aspecto, el Insti

tuto Nacional del Cafi, al brindar insumos para el combate de 

la roya del cafeto y la Cooperativa Algodonera Salvadorena, -

la cual provee de semilla certificada, fertilizantes y pesti

cidas. 

Comentariossobre el papel e incidencia que estas institu

ciones juegan en el proceso de reforma agraria, se tra~ar6n -

mas ampliamente en el Capitulo II. 

4. De la Vivienda, Salud y Educacion. 

Para considerarse una reforma agraria integral, los obj~ 



tivos por cump1ir con e1 mejoramiento economico y social de 

1a pob1acion rural del pais, d~bian inc1uir e1 apoyo a1 mejo-

ramiento de 1a vivienda, 1a saLud y 1a educacion de 1a misma. 

A este resp~cto, se trazaron objetivos a cump1ir, tanto 

a corto como a mediano y largo p1azo, para cada uno de los --

aspectos sena1ados. 

Nuevamente, antes de iniciar 1a descripcion de las insti-

tuciones encargadas de contribuir a1 mejoramiento de1a vivien 

da, sa1ud y educacion, se advierte que, en esta parte, no se -

ana1izara si efectivamente se han a1canzado los objetivos a1 

respecto, sino que dicho ana1isis se hara mas ade1ante. 

i) Vivienda. 

Este asp~cto fu~ de1egado a 1a Comision Naciona1 de 1a -

Vivienda que se encargo de p1anificar debidamente, e1 mejora-

miento de las condiciones de vivienda, inc1uyendo ~a dotacion 

de servicios basicos, como son las insta1aciones de agua pota-

b1e, a1cantari11as, e1ectricidad y e1 faci1itamiento de 1a pr~ 

ximidad a los servicios de educacion y sa1ud. 1 I 

ii) Sa1ud. 

La necesidad inmediata e impostergab1e de mejorar los --

servicios de sa1ud hacia 1a pob1acion rural, hizo que este -

fuera un objetivo basico del proceso de reforma agraria. 

La de1egacion de esta funcion recayo ene1 Ministerio de 

Salud pGblica y Asistencia Social, cuya organizacion debe cu-

brir todos los aspectos de sa1ud, desde medicina preventiva -

~ Fundamentos y perspectivas del Proceso de Reforma Agraria 
en e1 Salvador. Comision Naciona1 de Reforma Agraria -1983. 
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liasta los casos de hospitalizacion especializada y su atencion 

debe alcanzar no solo a los beneficiarios direct os de la refor 

rna agraria, sino tambien a su grupo familiar. 

iii) Educacion 

Como factor limitante del desarrollo, los bajos niveles -

de educacion sistematica en el campo, han exigi do siempre y no 

solo en esta etapa, mayores esfuerzos del Estado para propor

cionar este derechoconstitbcional de ~a poblacion del pais. -

Ha side una necesidad, tantas veces planteada y nunca resuel

ta, que los primeros pasos a dar~e constit~yen la eliminacion 

del analfabetismo entre los beneficiarios directos del proceso 

y la expansion del mismo, hacia el ressto de la poblacion ru

ral del pais. 

Por la misma conformacion del aparato estatal, esta fun

cion Ie corresponde asumirla al Ministerio de Educacion a tra

ves de sus dependencias. 

Los logros alcanzados y los problemas detectados en este 

aspecto seran tratados mas ampliamente en otra parte de este -

trabajo. 

5. De la Comercializacion. 

Como parte integrante de la planificacion del proceso de 

reforma agraria la institucionalizacion del mercadeo de los -

prodJctos obtenidos, se considero necesaria para garantizar la 

facil realizacion de la produccion, con el fin primordial de -

dotar a las asociaciones agropecuarias de los recurs os necesa

rios, tanto para el cumplimiento de sus obligaciones como para 



impulsar el desarrollo empresarial de las mismas. 

Otros objetivos, como el de garantizar la obtenci6n de -

·precios razonables, fueron tambien el m6vil para instituciona 

lizar la comercializaci6n. 

De esta manera, la planificaci6n sena16 al Instituto Re-

gulador de Abastecimiento, como el principal comprador de los 

~roductos b~sicos, entre ellos, el maiz, arroz y frijol; al -

Instituto Nacional ~el Cafe para adquirir y exportar el cafe; 

adem~s cre6 al Instituto Nacional del Azucar para adquirir la 

cana de azucar y para producir y comercializar interna ~ exter 

namente, el azucar;autoriz6, asimismo, a la Cooperativa Algo-

donera Salvadorena Ltda., :para adquirir y comercializar inter-

na y externa~e'nte el algod6n. Cre6, de igual manera, al Minis-

terio de Comercio Exterior, para ayudar al mercadeode los pro-

ductos no tradicionales. 

6. De la Fiscalizaci6n. 

Al parecer, este es uno de los aspectos 
, 

mas descu1.dados 

en la administraci6n del proc~so de reforma agraria, por cuan 

to en los a~ticulos. de las leyes-decretos, es poco 10 que se 

incluye al respecto. S6lo en 10 referente a la fiscalizaci6n 

interna, que de por si es deficitaria, dado el bajisimo nivel 

educativo de los miembros de las cooperativas, es tratada en 

la Ley General de Cooperativas, que es la que dicta las regu~ 

laciones respecto al funcionamiento de las Asociaciones Coop~ 

rativas. 

En relaci6n a la fiscalizaci6n institucional, la Ley an~ 



teriormente citada tras1ada las funciones de inspeccion y vi

gi1an~ia de las asociaciones agr6pecuarias'a1 Departamento de 

Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricu1tura y Ga 

nader1~, e1 cua1, de acuerdo cone1 art1cu10 8, del decreta -

221 del 9 de mayo de 1980, asuill1a transit~riamente las funcio 

nes de inspeccion y vigi1ancia de las Asociaciones Agropecua

rias pertenecientes a1 Sector Agrario Reformado, mientras se 

dicta 1a Ley General de Reforma Agraria. 

Comentarios a este respecto seran tratados con mas profun 

didad en e1 Cap1tu10 III de este trabajo. 

E., BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA. 

·1. Directos 

Los postu1ados fundamenta1es del proceso de reforma agra

ria, abogan por 1a incorporacion de grandes nuc1eos de pob1a

cion a1 disfrute del desarrollo economico y social, mediante 

1amodificacion del regimen de tenencia de 1a tierra. Sin em

bargo,' debido a que 1a cantidad de tierra disponib1e en e1 

pa1s es 1imitada y 1a pob1acion e1evada, es dif1ci1 'estab1ecer 

un procedimiento por medio del cua1 se puedan asignar tierras 

a toda 1a pob1acion rural. En tal sentido, en e1 decreta 154 

se determina1a forma de asignar las tierras y los bienes ex

propiados. 

La citada Ley, en e1 art1cu1o 18, ~ndica que "la tierra 

y demas bienes adqu{ridos por el Estado se asignaran a las -

asociaciones cooperativas agropecuarias, asociaciones comuni

tarias campesinas u otras organizaciones de trabajadores agr~ 
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pecuarios, inscritas en e1 Ministerio de Agricu1tura y Gana

deria". 

Ha.de considerarse, pues, que los beneficiarios directos 

d~l proceso de reforma agraria son los mi~mbros ~ 'asociados -

de las instituciones mencionadas anteriormente, quienes, S1em 

pre- ,de acuerdo can 1a ref er ida Ley, en su ar t lcu10 -21, deb lan 

ser campesinos sin tierra, ya sean asa1ariados, arrendatarios, 

subarrendatarios, aparceristas 0 co10nos, 0 campesinos que po

seyeran tierras en cantidades insuficientes para satisfacer -

sus necesidades basicas. 

Pueden considerarse, tambien, beneficiarios directos del 

proceso, las personas ~en~ionadas en e1 inciso 20. del articu 

10 1 dei Decreto 207, e1 cua1 1itera1mente dice: "En consecuen 

cia, afectanse los inmuebles 0 porciones de los mismos con vo

cacion agricola, cua1quiera que fuere su extension y cuya ex

p10tacion sea realizadapor arrendatarios simples 0 con prome

sa de venta, aparceros compradores por venta a p1azos con re

serva de dominio U otraspersonas que los trabajen directamen

te mediante pago en efectivo 0 en especie". 

2. Indirectos 

Por objetivos y no por disposicion, los integrantes de -

l~s fami1ias d~ los beneficiarios directos del proceso de re

forma agraria se constituyen en beneficiarios indirectos del 

mismo, aSl como tambien 1a pob1acion que no cump1la los requi 

sito~ para constituirse en a~ociados de las coop~rativas y -

que-pueden establecer re1acion, ya sea 1abora1 0 comercia1 



mediante "la prestaci6n de s~rvicios necesarios para ll~var a

delante el proceso. 

F. LA REFORMA AGRARIA: FACTOR DECISIVO EN LA REDISTRIBUCION 

DE LA RIQUEZA. 

1. Incidencia$. 

El proceso militar-reformista iniciado el 15 de octubre 

de 1979 surgi6 como una·ne~esidad, tantas veces planteada por 

la poblaci6n, de transformar las e~tructuras econ6micas, so-

ciales, culturales y politicas de la sociedad salvadorefia. La 

presi6n de las masas en busca de un modelo econ6mico que re~

pondiera no s6lo a las necesidades de des~rrollo a trav~s de 

la productividad y rentabilidad sino de equidad y justicia so 

cial, hizo surgir el planteamiento reformista-militar ante la 

inconformidad de' partidos, sindicatos, gremio9 y organizacio

nes populares, quienes hacian suya la ide~ de re~lizar las 

transformaciones propuestas. 

El plan de reformas, visto como un todo, perseguia obje

tivos de tipo scon6mico, social, pcilitico y militar. L6gica

mente. la. realizaci6n de cambios profundos en el r~gimen eco

n6mico debia conducir, inevitablemente, a la consecusi6n de -

los otros objetivos. 

La planificaci6n de las reformas di6 particular importan

cia al desarrollo de la Agraria, por cuanto es a trav~s de -

ella qu~ se pueden lograr los objetivos que se persiguen en -

el campo social, a saber: 

i) Redefinici6n de las relaciones obrero-patronales, para 



mayor.garantia de los derechos de ambas partes. Este aspecto 

incluye 1a sindicalizaci6n campesina. 

ii) Rea1izaci6n de programas masivos de salud, eduiaci6n 

y vivienda en' beneficio de los sectores. menos favorecidos 

-
con los ingresos. 

iii)' Realizaci6n'de programas educativos y de re-ordena-

ci6n moral. 

Con semejantes alcances, la reforma agraria debi6 haber-

:se constituido en el principal acontecimiento que cambiara -

el curso de la historia del pais ~ues 1a reorientaci6n en el 

quehacer econom.ico·, ll~gado a a1canzar los obj etivos de tipo 

social, tambien deberi~ lie gar a 1a consolidaci6n-de un sis~ 

tema de vida .. ~ue .ofreciera mayoreg oportunidades tanto en 10 

~olitico como en 10 social, a toda la poblaci6n del pais: 

2. Limitaciones. 

Los objetivos'trazados par el proyecto reformista serian 

faciles de alcanzar, "cuando las condiciones de un pais cuya , 
, 

poblaci6n habia reclamado un acontecimiento ta~, no estuvie-

ra en las condiciones como en las que se encuentra despues -

de la frustraci6n al elegir a sus gobernantes en 1972 y en -

28. 

1977, ademis del retroceso a la oferta del gobierno; en 1976, 

de rea1izar una reforma agraria. 

'Por un'lado, el proce~o encontr6 oposici6n al enfrentar 

a las organiza"cion.es de izquierda, quienes manifestaban que 

su esquema era mas avanzado en 10 social y' 10 econ6mico y, por 

otro, otras fuerzas 'po1iticas, las mismas que en 1976 habian 
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hecho ;etroceder al gobierno del Coronel Molina, tambi~n ha-

C1an 10 suyo para botar- las reformas. 

De esta manera, ycon este pequeno analisis de las inci

dencias y limitaciones de la reforma agraria, para convertir

se en un factor importante en la redistribucion de la riqueza, 

se 'plantei la necesidad de evaluar la profundidad de los "resul 

tados del proceso de Reforma Agraria. 
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CAP I T U L 0 II 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR AGRA

RIO REFORMADO. 

A. LA CO-GESTION 

De conformidad con el articulo 18 de la Ley Basica'de -

Reforma Agraria, la administracion de las tierras interveni

das a favor de .las asociaciones agropecuarias, constituidas 

para dcirle vigencia al proceso de Reforma Agraria, se debe -

hacer bajo el sistema de Co-gestion entre el Estado, a tra-

v~s del Instituto ·Salvadorefio de Transformacion Agraria y -

las empresas citadas. ~ 

Lo anterior significa que el I.S.T.A~, 

te del Estado, tiene la .responsabilidad casi 

c.omo representan 

total del ~xito 

del proceso, pues del. acertado nombramiento de las personas 

que ejerzan esa funcion, depende lao obtencion de los objeti

vos trazados. 

En este sentido, los planificadores del proceso determi

naron algunos requerimientos minimos para ejercer tal funcion, 

entre otros: 

a) Amplia experiencia en el manejo de explotaci~nes a

gropecuarias; 

b) Capacidad para la toma de decisiones conjuntas y 

c) Actitud positiva para orientar a los asociados en -

direccion del logro de los objetivos politicos, economicos ~ 

30. 



y sociales del proceso. lJ 

De ~gual manera, dispusieron los organizadores de la Re-

forma Agraria, las prin~ipales funciones de un co-gestor, pa-

ra el cumplimiento de su cometido, entre elIas: 

a) Representar al Estado enla Co-gestion de la Empresa 

Asociativa Campesina. 

b) Participar en la planificacion de la ~roduccion, cr~ 

dito y mercadeo. 

c) Participar en la adopcion de medidas tendientes a or 

ganizar y modificar la estructura productiva; 

d) Coordinar la labor de asistencia a la empresa por 

parte de los agentes del sector p6blico, especialmente las 

transferencias de tecnologla y las crediticias; 

e) Controlar y evaluar continuamente la gestion y los -

resultados obtenidos, observando y exigiendo probidad absolu-

ta y el registro actualizado de las operaciones de la empresa, 

en forma detallada, asequible a los asociados y 

f) Asesorar al Consejo Directivo y Gerente nombrado por 

la empresa y adiestrar en servicio al personal de las empre-

sas para que en el menor plazo asuman con suficiencia laau-

·t 0 g est ion. 

Con todo 10 anterior, se puede apreciar que, institucio-

nalmente, la responsabilidad en el manejo de las cooperativas 

haquedado en manos de ese grupo de hombres llamados co-gest~ 

1-1 Fundamentos y Perspectivas del Proceso de Reforma Agraria 
en El Salvador. - Op. Cit. 



res, que en todo caso, debenser personas con alta instruccion, 

tanto academica~ como practica, en los campos financiero, c?n-

table, personal, mercadeo, produccion agricola, etc., pues los 

dirigentes de las asociaciones agropecuarias, para 10 
, . 
un1.CO --

que tiene~!experiencia y para 10 que estan preparados es para 

trabajar la tierra. 

Sin embargo, la investigacion efectuada para fines de es-

te trabajo, indica ~laramente que en la mayoria de lo~ casos, 

los atributos que poseen las personas nombradas para el desa-

rrollo de estos siete arros de Reforma Agraria, son de indole 

variada, pero no en los aspectos'antes serralados yen vez de 

volver autosuficiente a los administradores de las cooperati-

vas, han cre~do en estos, mayor dependencia, pues las funcio-

nes asignadas a los co-gestores han sido cumplidas con un gr~ 

do infimo de certeza. 

En este sentido, en la investigacion de campoefectuada 

resulto que un 60% de los dirigentes de las cooperativas eva-

luadas afirmaron que aunque tienen nombrado un co-gestor, es-

te solo toma parte en la administracion de las mismas con tan 

poca influencia, que solo se iimita a ratificar las decisiones 

tomadas por losdirectivos. Los resultados obtenidos con el -

40% restante son menos alentadores aun, pues un 13% indica 

que la funcion del co-gestor se limitaba a asistir regularmen 

~e a las haciendas y, en el peor de los casos, el 27% restan-

te indica que no tenian co-gestor, 0 que tenian asignados co-
-I 

gestores compartidos entre cinco 0 seis asociaciones. I 



B. ORGANIZACION INTERNA 

1. Estatutos 0 Reglamentos 

La integracion de las asociaciones agropecuarias del sec 

tor agrario reformado, se hizo en base a los principios de 

cooperativismo imperantes en el paLs, los cuales se regulan -

en la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamen-

to. 

Dicha~Ley indLca, en la seccion correspondiente a la Cons 
. _. ,~., 

titucion, Inscripcion y Autorizacion Oficial para operar, que 

las cooperativas deben constituirse en Asamblea General con -

todos los interesados y que en dicha reunion deben aprobarse 

los Estatutos que han de regir la vida institucional de la -

cooperativa; solo despues de cumplido este paso, la nueva o~ 

ganizacion puede solicitar su inscripcion y autorizacion para 

operar. 

Como la situacion planteada por la Ley era imposible de 

cumplir por las nuevas asociaciones beneficiarias del proce-

so de reforma agraria, surgio la necesidad de emitir una ley 

que obviara ese paso fundamental; por ello, la Junta de Go--

bierrio emitio el decreta 221, Ley Especial de Asociaciones -

Agropecuarias, por medio de la cual se creo el Departamento 

de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura 

y GanaderLa y autorizo a este, para inscribir y otorgar per-

sonerLa jurLdica a las cooperativas, con la simple presenta-

cion del acta de constitucion, sin necesidad de entregar los 

Estatutos aludidos en la Ley General de Asociaciones Cooper~ 
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tivas; este ultimo requisito, de acuerdo con e1 articulo 10 -

del decreta 221, debia ser cump1ido noventa d1as despues de 

su inscripcion. 

A este respecto, cabe mencionar que, segun datos obteni-

dos en 1a investigacion de campo efectuada, casi 1a tota1idad 

de 1a muestra eva1uada serra10 que e1 objetivo de aprobar los 

Estatutos en e1 termino serra1ado por 1a Ley no fue 10grado y 

solo se comenzo a e1aborar10s -a partir de 1983, esto es, tres 

arros despues de iniciado e1 proceso. 

Esto significa que, durante tres arros, 1a organizacion -

de las cooperativas estuvo sin fundamentos, pues los Estatu-

tos constituyen 1a base en 1a que descansa 1a estructura orga 

nizativa de las cooperativas. 

Por otro 1ado, respecto a 1a e1aboracion de Reg1amentos 

Internos, que regu1en 1a actuacion de las personas que de --

cua1quier manera estan re1acionadas con las actividades de las 

cooperativas, en 1a investigacion de campo se determino que -

solo un 30% de las cooperativas eva1uadas disponen a estas a1 

turas, de un Reg1amento Interno; un 23% indico que esta en 

proceso de e1aboracion y un 40% serra16 que senci11amente no -

disponen de este reg1amento ni existe 1a intencion de e1aborar 

10. 

2. Organigrama Funciona1 

El modelo de organizacion de las asociaciones agropecua-

rias esta ·fundamentado en los dictados de sus respectivos Es-

tatutos, los cua1es deben ser comp1ementados por Reg1amentos 

8lBUOTECA CENi .. ,>: r,' 

UM,,,ttRSiO;\O OlE lSi. ~, 
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-Internos y Manuales de Organizacion; estos instrumentos debe-, 

Tiail dete~minar las funciones, duracion de los cargos y res--

ponsabilidad de los diferentes organismos. Ya se ha di~ho que 

en lorefe~ente a Estatutos, las cooperativas han llenado ese 

requisito, aunque tarde; no asi en 10 referente a Reglamentos 

y Manuales de Organizacion; ~stos filtim6s, tan necesarios en ' 

la asignacion de responsabilidades; funciones, nivel de auto-

ridad, etc., para las personas que han de ejecutar las accio-

nes sean productivas 0 administrativas, todavia no han sido di 

senados en las cooperaiivas y su linea de accion aparece enma£ 

cada en un organigrama preparado por el Programa de Administra 
. , 

cion Uniforme (P.A.U.) ,. que fuera recomendado par el "Semina-

rio sobre Estatutos de las Empresas Beneficiarias de'la Refor-

ma Agraria", en 1980. 

Sobre el'particular, debe indicarse'que aunque el organi 

grama en cuestion deberia dar la pauta, para la preparacion de 

los manu ales y reglamentos especificados, ~sto dificilmente -

llegara a ser posible deb~do a la multiplicidad de factores -

adversos que enfrentanlas cooperativas, sobre todo los de ti 

po economico, razon por la cual el organigrama referido no 

considera la existencia de Audiioria Externa ni de De~artam~n 

tos especializados qu~ pudieran contribuir en alguna medida a 

la consecucion de sus metas, 10 que implica, ademas de debili 

dad en su organizacion, poca proyeccion hacia el futuro. 

L~ giifica que en t~rminos generales cubre los aspectos 

de organizacion de las asociaciones agropecuarias, se presenta 

en ia paginasiguiente. 



FIG U RA No.1 

ORGANIGRAMA UNIFORME DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR 
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3. Atribuciones de Funcionarios, Empleados y Trabajadores~ 

Se decla anteriormente, que las atribuciones de las per

sonas que intervienen en el desarrollo de las asociaciones a

gropecuarias, unicamente estan senaladas en los Estatutos co

rrespondientes, y se refieren exclusivamete a los cuerpos di

rectivos y, caso de haberlo, al Gerente, porque a la fecha se 

carece de una verdadera organizacion empresarial en la que 

esten claramente definidas las atribueiones de todas las per-

sonas que integran las cooperativas. 

Es, precisamente, en el ar1:1c:.tilo·-Z 0 de los Estatutos Uni 

formes que poseen las cooperativas en donde se indica que 'el 

r'gimerr administrativo esta a cargo de la Asamblea General, 

el Consejo de Administracion, la Junta de Vigilancia mas la -

participacion del Co-gestor, durante el perlodo que dure la 

co·"§esti5n; este, dice el citado regimen," tendra poder reso

lutivo y ninguna decision tendra valor sin su aprobacion.". 

Asimismo, los Estat~tos ordenan a la Asamblea General, -

la formacion de comites que sean necesarios para ejecutar los 

programas y proyectos productivos. de desarrollo economicoy 

social de las cooperativas. 

Especlficamente. las funciones senaladas a cada uno de -

los integrantes del regimen administrativo son: 

a) Asamblea General 

La Asamblea General es la autoridad suprema de la coope

rativa y su jurisrliccion consiste basicamente en: 

i) Elegir 0 remover los miembros de los cuerpos direc-

tivos. 



ii) Evaluar, aprobar 0 i~probar la gestion administrati

va de cada ejercicio; 

iii) Aprobar los Presupuestos y el Plan Anual Operativo 

de la Cooperativa; 

iv) Aprobar los Estados Financieros de cada ejercicio e-

conomico; 

v) Autorizar camhios generales en el sist~ma de produc

cion, trabajo y ~~~vicios de. la Entidad; 

vi) Acordar la creacion de reservas en exceso a 10 sena

lade por la Ley; 

vii) Resolver sobre reclamaciones de asociados contra los 

cuerpos directivos; 

viii) Apr?bar retribuciones de los miembros y personal de -

la cooperativa; y 

ix) Nombrar al Auditor ·Externo y fij arle su remuneracion 

b) Consejo de Administracion 

Segun 10 define la misma Ley General de Asociaciones Coo 

perativas, el Corisejo de Administracion es el responsable de 

la marcha administrativa de la cooperativa y es el ejecutor -

de los dictados de la Asamblea General. Sus funciones son: 

i) Llevar libros de Registros de Asoci~dos, de Actas de 

Asambleas Generalesy del Consejo mismo; 

ii) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos 

de Asamblea General; 

iii) Someter a aprobacion de la Asamblea General el proye~ 
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to de presupuesto, el plan anual operativo, la Memoria de La-

bores y los Estados Financieros; 

iv) Coordinar, controlar y evaluar periodicamente la ej~ 

cucion de los planes, programas y presupuestos; 

v) Elaborar manuales de organizacion y reglamentos in-

ternos de la cooperativa y someterlos a aprobacion de la Asam 

blea General. 

vi) Nombrar y removeral Gerente y, a propuesta de. este, 

al personal de la cooperativa; 

vii) Proponer a la Asamblea.General lo~ comites permanen-

tes que fueren necesarios y aquellos de caracter transitorio 

para actividades especlficas. 

viii) Realizar todD tipo de actividades para la buena mar-

cha y superacion constante de la cooperativa as! como la ar-

monla de sus organos y de sus miembros y los demas que sena-

Ian las leye~, reglamentos, los Estatutos y .la Asamblea Gene-

ral. 

c. Junta de Vigilancia. 

Estatutuariamente, la Junta de Vigilancia es el organo 

encargado de la supervision de todas las actividades de la --

cooperativa y fiscaliza los actos del Consejo de Administra-

cion, la Gerencia y demas organos de la misma. Sus funciones 

son: _ 

i) Vigilar que los miembros del Consejo de Administra-

cion, los Comites y los Asociados cumplan con sus deberes; 

ii) Examinar las actas y supervisar el cumplimiento de 
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los acuerdos tornados por la Asarnblea General, Consejo de. Adrni 

nistraci6n y dernis 6rgano~ ~e la Cooperativa; 

iii) Supervisar la percepci6n, custodia 0 inversi6n de --

los fondos dela cooperativa, formulando a los responsables -

de ello, las recomendaciones del, caso ~ 

iv) Velar porque la contabilidad se lleve con la debida 

puntualida~ r correcci6n y que los Balances, Inventa~ios, In-

formes y Memorias se elaboren y ~e den a conocer en su debido 

tiempo; 

v) Realizar ti ordenar que se'practiquenarqueos genera~ 

les 0 especiales y cuando 10 estime conveniente, ordenar audi 

tor!as por medio de 6rgan~s pUblicos 0 privados, debidamente 

seleccionados-por la Junta; 

vi) En general, velar por el·estricto cumplimiento de 

las Leyes, los Estatutos y acuerdos de Asamblea General. 

d. Los Comites. 

Segun los Estatutos Uniformes, la Asamblea General de -

Asociados, previa recomendaci6n del Consejo de Adaministraci6~ 

pued~ integrar los comites que sean necesarios p~ra ejecutar 

los programas y proyectos productivos y de desarrollo ~ . 
econom~ 

co y social de las cooperativas. 

Estos comites se enmarcan dentro de dos pIanos, a saber: 

i) De gesti6n Asociativa y 

ii) De gesti6n Empresarial. 

Los comites de gesti6n asociativa tienen a su cargo el 

desarrollo de programas que benefieien a la generalidad de aso 
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ciados, su familia y la comunidad, y persiguen fines de carac 

ter social, educacional, de salud, vivienda, alimentacion, -

formacion ciudadana y otros. 

Los comites de gestion empresarial tienen a su cargo el 

desarrollo de programas que tiendan al fortalecimiento admi-

nistrativo, economico y financiero de la cooperativa, princi-

palmente en actividades agricolas, pisc!colas, forestales, a-

groindustriales, comerciales, artesanales 0 de cualquier otro 

tipo. 

e) El Gerente. 

Siempre basados en los Estatutos, el Consejo de Adminis

tracion puede nombrar un Gerente, para ejecutar las funciones 

tecnicas y administrativas de la cooperativa, entre elIas: 

i) Preparar los planes y presupuestos de la cooperativa 

y presentarlos oportunamente al Consejo de Administracion; 

ii) Exigir al Contador la elaboracion de los Balances, 

Estados Fdnancieros, Informes y demas asuntos que sean de su 

competencia; 

iii) 

iv) 

Atender la gestion empresaria~; 

Proponer al Consejo de Administracion el nombramien-

to oremocion del personal y asignar sus deberes a los emplea-

dos y trabajadores y dirigirlos en sus labores; 

v) Coordinar y supervisar las labores de los Comites. 

vi) Coordinar las actividades con el c07gestor Y firmar 

conjuntamente Con este, el Tesorero y el Presidente, los docu-

mentos que as! 10 requieran. 



Como podri apreciarse, las funciones sefialadas para cada 

uno de los cuerpos directivos de las asociaciones cooperati-

vas, exigen de las personas que las integran, mucha capacidad 

tearico prictica, para poder desarrollarlas eficientemente. 

En realidad, esa exigencia no ha podido ni podri satisfa 

cerse ni al corto ni a mediano plazo, pues el estado de pos-

tracian educativa en que se encontraba, y se encuentra aun, -

el campesinado en general al momenta de iniciar ~l proceso de 

Reforma Agraria, no ha permitido encontrar personas que ten-

gan los minimos conocimientos de cultura general y menos de ~ 

principios administrativos. 

Esta circunstancia~ se considera factor incidente en el 

escasisimo desarrollo empresari~l que puede encontrarse en 

las cooperativas del secto'r agrario reformado, y esto aunado 

a 10 sefialado en el aspecto de la Co-gestian, que no ha colo-

cado a personas verdaderamente capacitadas para perseguir y -~ 

alcanzar los objetivos. 

Aun mis, el problema citado en los pirrafos anteriores -

pudiera no serlo si en las cooperativas se contara con Geren-

tes con capacidad tecnica y.administrativa, capaces de mane-

jarlas con verdadero sentido empresarial. Esto, segun la in-

vestigacian de campo efectuada, tampoco ha side posible, pues 

de las 28 cooperativas evaluadas, 6, es decir, el 21% ~ndica 

-. 
que tenian un Gerente y el restante porcentaje indica que no 

10 ten ian y que sus funciones eran realizadas por el Presiden 

te del Consejo de Administracian. 



C. ADMINISTRACION DE RECURSOS. 

1. Financieros 

a) Captacion de Fondos. 

Como ya se indico en e1 Capltulo I, en 10 relacionado a 

la asistencia creditic~a, las cooperativas de la Reforma Agr~ 

ria nacieron sin un solo centavo con que iniciar sus opera--

ciones. Entonces, la necesidad de obtener creditos que cum--

plieran con requisitos de ~portunos, baratos, f1exib1es, etc., 

- , 

se hizo sentir-desde el primer momento. 

Por regIa general, el sistema bancario otorga creditos a 

,la produccion, de acuerdo a los criterios de productividad y 

rentabilidad, 10 cual solo es mostrado a traves de experien-

cias pasadas; esto, por supuesto, no fue e1 criterio para 0-

torgar los primeros creditos a las cooperativas de 1a Reforma 

Agraria. Y Sl a esto se agrega, tambien, la inexperiencia de 

las personas que las administran,era logico, esperar que los -

resultados finales ocasionarlan fuert~s endeudamientos a las 

cooperativas. 

Los criteriosadoptados por la banca respondieron mis a 

razones de tipo po11tico que a razones de caricter economico-

productivo, 10 cual, por no conocer cuales podrlan ser las ne 

cesidades real~s de cada una de las empresas de la reforma -

agraria, ocasiono que 1a mayorla de ellas, exceptuando ta1~ez 

las cafeta1eras, tuvieran deficiencias para cubrir sus costos 

de operaciony no pudieran fina1izar su proceso productivo en 

forma completa, por 10 que, luego del primer aRo de operacion, 



~asi todas incurrieron en mora. 

Lo expuesto anteriormente, mis otros factores de igu~l 

inciden~ia, como decir la vi~lencia, sequias, etc., de las 

euales sehablari posteriormente, han limitado el desarrollo 

empresarial de las cooperativas; razon esta por 10 que, cuan 

do se evalGa el proceso de reforma agraria despues de mis de 

siete anos, las respuestas llevan a 10 mismo: hay postracion 

economica'en el sector agrario reformado~ 

Asi, en la investigacion de campo se determino que solo 

un 50% de las cooperativas evaluadas recibieron los creditos 

en forma oportuna; un 30% los recibe en forma ta~dia, 10 que 

obstaculiza el desarrollo de las cosechas, y el restante 20% 

no recibe ningGn tipo de asistencia financiera. 

En relacion ~ esti situacion, la muestra evaluada revelo 

que las cooperativas que ~eciben asistencia crediticia en for 

ma op6rtuna 10 hacen de los Bancos Comerciales y el Hipoteca

rio, no asi las que la reciben en forma tardia, que 10 hacen 

del Banco de Fomento Agropecuario. Las cooperativas que no re 

ciben asistencia financiera adujeron como razon paraello, que 

su endeudamiento es tal, que no hay probabilidad de solucionar 

les su problema ni a mediano plazo. 

Ademas de las situaciones expuestas respecto al financia

miento, otro problema que las cooperativas afrontan es el rel~ 

cionado a la cuantia de los prestamos. A este respecto, el 46% 

de las cooperativas evaluadas y que reciben creditos indicaron 

~ue estos satisfacen sus necesidades y el 54% restante, que -



no son suficientes para cubrirlas, por 10 que no pueden alca,!!. 

zar ni sus metas de produccion ni sus objetivos de desarrollo. 

Por otro lado, ademas de la captacion de fondos a traves 

de creditos, las asociaciones agropecuarias pueden hacerse de 

ellos, ya sea p~r medio de las aportaciones a capital que los 

asociados deben efectuar, 0 por- los excedentes resultantes al 

final de cada ejercicio economico. 

En relacion con las aportacion~s, existen politicas para 

su manejo, que desdicen de una eficiente utilizacion de los -

recursos; primeramente, estas se captan unicamente cuando los 

asociados efectuan trabajos remun~rados~ para la cooperativa, 
~ 

10 que ocurre esporadicamente duran:te el ano, por razones que 

seran comentadas en la seccion de administracion de personal; 

luego, los pocos fondos captados, en el 90% de los casos ana-

lizados, manifestaron que sus aportaciones se manejan en cuen 

tas de ahorro y que el dinero asi recolectado no se utiliza -

para el proceso productiv~ ni para otros fines ~onexos. 

En relacion Con los excedentes, debe indicarse que no -

se obtienen con frecuencia, y cuando los hay, sirven para amo~ 

tizar los refinanciamientos obtenidos y, en casos contados, -

para amortizar la deuda agraria. La regla general es que las -

cooperativas no obtienen excedentes suficientes para cumplir -

con estos objetivos y mas bien cuando se obtienen buenos resul 

tados, sirven para amortizar perdidas de ejercicios econ6micos 

anteriores. 
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b) Inversiones. 

En la investigacion sobre el finan~~ami~nto que reciben 

las cooperativas se determino que una proporcion significati-

va de las mismas no reciben las cuantias necesarias para lle-

var a cabo su gestion y que en tales caso muchas veces no se , 

logra~ incluso, cubrir los costos de la cosecha. Con esa limi 

tante, es de esperar que esas cooperativas no puedan realizar 

inversiones que de-una u otra forma, incrementen tanto el po-

tencial economico como la capacidad productiva de las explota 

ciones; otras cooperativas, en cambio, contando con una disp~ 

nibilidad de recursos provenientes de la Linea de Credito pa-

ra Financiar la Inver.ioi de las A~ociaciones Agropecuarias -

del Sector Agrario Reformado. establecida por el Banco Central 

de Reserva de El Salvador~ con un monto de ¢ 9.75 millones, han 

realizado inversiones consistentes en la comprade vehiculos, - ! 

construccion de caminos, compra de equipo agricola, plantacio-

nes permanentes y construccion y reparacion de locales, tanto 

para oficinas como para bodegas. 

Estas inversiones, financiadas para ser amortizadas entre 

cinco y diez allos, han sido efectuadas por cooperativas que de 

alguna manera su situacion economica es buena 0 por 10 menos -

esperanzadora y consideradas como sujetos de credito; por esta 

razon, en la investigacion de campo realizada se determino que 

unicamente "el 50% de la muestra indico la realizacion de algun 

tipo de inversion y el restante porcentaje no ha mejorado en na 

da, las explotaciones con que cuentan. 



c) Presupuestos. 

La utilizacion de la herramienta admrrnistrativa Presupue~ 

to, en estos momentos de tecnologla avanzada, mas que un punto 

de apoyo de la administraeion, es una necesidad. 

En este sentido, al mencionar en los Estatutos de cada -

una de las asociaciones cooperativas que la Asamblea General -

de Asociados es la responsable de la apr.mbacion de los presu-

puestos presentados por el Consejo de Administracion, se puede 

notar que, al menos en la mente de los organizadores del proye~ 

to, existio la idea de que para llevarlas adelante como verdade 

ras empresas capaces de generar desarrollo, es necesario utili

zar esa herramienta de control. 

Quiza por las tantas variables incontrolables que afectan 

a las asociaciones cooperativas, es que no ha podido implemen 

tarse la utilizacion de los presupuestos en el quehacer empre

sarialde las mismas. 

La afirmacion anterior se basa_ en los resultados obteni

dos en la investigacion de campo efectuada para fines de este 

trabajo, pues del total de 28 cooperativas encuestadas, 24, es 

decir el 85.71%, indicaron que 10 unico que preparan es un plan 

financiero, que se refiere unicamente a un detalle de los cos

tos de produccion estimados para ser presentados a las Institu

ciones Financieras que les proporcionan el credito; las restan

tes cuatro ni siquiera preparan el referido plan financier~ par 

cuanto, como se dijo en la parte referente a captacion de fon

dos, a la fecha de la encuesta ya ten1~tres anos de no obtener 

financiamiento y, par consiguiente, no producian nada. 

Luego , se insiste, la no utilizacion de una herramienta 



administrativa tan vital para comparar proyecciones y reali

dades, a fin de detener cuando es oportuno el deterioro finan 

ciero de las empresas, es signa de la d~bil organizacion imp~ 

rante en el sector agrario reformado. 

Es bien sabido que la preparacion de presupuestos adecua 

dos que en verdad sirvan para 10 que fueron creados, exige t~ 

ner fuenies de informacion bien cimentadas, fundamentalmente 

en 10 que se refiere a registros y controle~ contables que re 

flej en por Sl. solos la situacion eco.nomica y financiera de 

las cooperativas; pero tampoco esto ha sido posible, pues solo 

a partir de 1984, algunas cooperativas comenzaron a levantar -

libros y registros conta6ies que les· presten alg~na utilidad. 

2. Personal 

a) Reclutamiento y ~eleccion. 

Uno de los objetivos basicos del denominado proyecto poll. 

tico de la Junta Revolucionaria de Gobierno, al poner en mar-

cha el proceso de Reforma Agraria, es el de modificar la estruc 

tura de ocupacion campesina mediante el aumento del promedio de 

dl.as efectivos de trabajo' por persona y la disminucion de la es 

tacionalidad del empleo agropecuario al 

de trabajo. 1/ 

abrir nuevas fuentes 

II Fundamentos y Perspectivas del Proceso de Reforma Agraria 

en El Salvador. Op. Cit. 



Como podra apreciarse, el pioyecto politi:co-es muy ambicioso; 

busca, entre otras casas, el aumento en los niveles de empleo 

y, como consecuencia l6gica de ello, aumento en los ingresos 

de la poblaci6n, a fin de garantizar un verdadero desarrollo 

de las condiciones de vida de los trabajadores d~l campo; se 

trata, entonces de modificar la tradicional forma de vida del 

campo, en donde el hombre s6lo obtiene ingresos un poco sustan 

ciales en las temporadas de recolecciQn, esto es" en los ,meses 

de noviembre y diciembre de cada ano. El resto del tiempo, el 

campesino ha sido un desempleado permanente. 

En la practica, este objetivo no se ha logrado en su mas 

mlnima expresi6n, a juzgar por los resultados de la investiga

ci6n de campo efectuada; en esta, se determin6 que de las -28 -

cooperativas encuestadas, 8, es decir el 28% de elIas, generan 

empleo permanente para todos sus asociados, porque se ha com

plementado la actividad agrlcola con otras tales como: ganade

rla, apicultura, agroindustria, etc.;' 16 de elIas, 0 sea el -

'~7% de la muestra, apenas generan empleo para unos pocos aso

ciados, 10 que incide en la baja captaci6n de recursos a tra

ves de las aportaciones y 4, las que no reciben financiamiento, 

practicamente mantienen a sus asociados en completo desempleo. 

Can todo 10 anterior, es diflcil encontrar pollticas de 

reclutamiento y selecci6n de personal, pues, como podra apre

ciarse, la preocupaci6n de los administradores de las coopera 

tivas se concentra principalmente en dotar de algGn tipo de -

empleo a sus asociados. 

.. 
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b) .Cap~citacion. 

Debido a que en El Salvador existe un alto grado de analf~ 

betismo, sobre todo en la poblacion rural, es logico suponer que 

las personas que integran las asociaciones cooperativas de la r~ 

forma agraria, carecen defundamentos educacionales suficientes 

como para llevar adelante la enorme responsabilidad de manejar 

las empresas agropecuarias. 

Y es que, 1a mayorfa de estas empresas son de una magnitud 

tal que necesariamente deben ser administradas por personal ca-

lificado, pues de 10 contrario, sera diffcil lograr resultados 

que contri~uyan a la consecucion de los objetivos generales del 

proceso. 

En sus in~cios, el proyecto establecio la necesidad de pr~ 

piciar una amplia participacion del campesinado en todos los as 

pectos, por cuanto ~e busca llegar a la autogestion, al mas co~ 

to plazo, 10 cual solo se puede lograr a traves de una compleja 

. . . ~ 
capacltacl0n que permita que las personas provenientes de las 

mismas empresas creadas, adquieran las habilidades necesarias -

para mejorar los aspectos tecnologicosque exige la actividad 

agropecuaria. 

En este seritido, la investigacion de campo se oriento a 

la determinacion de si este aspecto estaba siendo cubierto de 

acuerdo con las necesidades; primeramente, por ser un pro~eso 
~ 

de caracter institucional, se consulto sobre el tipo de capa-

citacion que los cooperativistas estaban recibiendo de Insti-

tuciones especializada~ ante esto, la totalidad de las coope-

rativas encuestadas reflejaron que estan recibiendo capacita-

cion por parte de Instituciones estatales, sobre todo del Cen 
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tro de Capacitacion Agropecuaria, C.E.N.C.A.P., y del I.S.T.A. 

pero que esta capacitacion se limita a la formacion de lideres 

decooperativas y a la comprension, interpretacion y aplica-

cion del proceso de reforma agraria, y no a entrenamiento p~ 

ra el desarrollo empresarial ni de tecnicas productivas. 

Se consulto, asimismo, sobre la existencia de programas 

propios de capacitacion para el personal; aqui, de la muestra 

evaluada, 7 cooperativas, es decir el.25%, indico que poseen 

algun tipo de programas de capacitacion; 21 0 el~5%, indica

ron no poseer programas de capacitacion. 

c) Beneficios y Remuneraciones. 

Las mismas limitaciones que han tenido las administracio 

nes de las cooperativas para generar trabajo permanente para 

sus asociados y para capacitar a empleados y trabajadores de 

las mismas, imposibilitan la introduccion de mejoras sustan

ciales a las .condiciones laborales de los que, ocasionalmente, 

tienen trabajo en las asociaciones. 

Con todo, algunas de las cooperativas evaluadas poseen -

algun tipo de beneficio adicional para sus trabajadores, aun

que estos son prop6rcionados mas que todo por la ayuda insti

tucional que prestan organizaciones publicas, privadas nacio

nales y, aun, extranjeras; tales beneficios incluyen la cons

truccion y mantenimiento de puestos de salud yescuelas. 

Los resultados de la encuesta efectuada, muestran que 21 

cooperativas, el 75,%, ya tienen instalados puestos de salud, 

que en la mayoria de l~s casos han sido financiados por la A~ 

gencia para el Desarrollo Internacional, A.I.D., y que, a cor 



to ~laz~, .deberin pasar bajo la administraci6n directa de la~ 
• 

cooperativas; 7 cooperativas,.o el 25% de la encuesta, sefiala 

que sus trabajadores y asociados no tienen acceso a puestos -

de salud y no se ve la intenci6n de hacerlo. 

En cuanto ala construcci6n y mantenimiento de escuelas, 

5 cooperativas, 0 el 18% de la muestra, han realizado proyec-

tos de mejoramiento educacional para sus asociados y .emplea-

dos y s610 1 de elIas tiene establecida una escuela nocturna 

para adu1tos; las 23 cooperativas restantes 0 el 82%, no ha 

dado mayor atenci6n al mejoramiento del nivel educativo de 

las personas que habitan en las explotaciones de Ja Reforma 

Agraria, y peor afin, ~~ muchos casos, secuenta con una infra 

estructura suficiente para mejorar la situaci6n educativa, pero 

Las 8 cooperativas q~e generan empleos para todos sus as~ 

ciados durante totio el afio, tambien sefialaron otros beneficios 

e incentivos para su personal permanente.y sus asociados; en-

tre ellos se mencionan: prestamos de parcelas para que obten-

gan alimentos bi~i~os como maiz, frijol, hortalizas, etc.,fe~ 

tilizantes al credito, prestamos en efectivo para mejorar sus 

viviendas y, en algunos casos seguro de vida. 

Respecto a las remuneraciones, s6lo una cooperativa, ade-

mas de proporcionar trabajo a todos sus asociados, paga mas 

del salario minimo establecido en el campo; el resto, finicamen' 

te proporciona a sus trabajadores los derechos y beneficios -

que les confieren las Leyes del PalS. 



3~ De Producci6n. 

a) La Tierra 

Indisolublemente ligado al objetivo de mejorar las condi 

ciones de vida de la poblaci6n campesina, a traves de una me

jor y equitativa distribuci6n de la iiqueza, se encuentra e1 

de incrementar el Producto Territorial Bruto del Pa1s, 10 cual 

s6lo puede lograrse a traves de una extensa y adecuada utili

zaci6n de todos los recursos prod~ctivos, principalmente de

la tierra. 

Significa, por 10 tanto, que los beneficiariosdel proceso 

de Reforma Agraria han adquirido un compromiso serio, consis

tente en organizar y hacer producir a la empresa cada vez mas. 

AqU1, es importante destacar la influencia que ejerce 1a 

ubicaci6n geografica de las haciendas intervenidas por el pr~ 

ceso, las cuales se localizan mayormente en el sur del terri

torio nacional y unas cuantas, en la parte central del mismo. 

La limitaci6n que causa el hecho de estar ubicadas estas 

tierras como se menciona, es que no son propicias para culti

vospermanentes, caso del cafe, sino para cultivos semiperma

nentes 0 anuales, principalmente carra de azucar y algod6n; 

asimismo, se localizan en tierras con escasa precipitaci6n plu 

vial, en donde son frecuentes las sequ1as. 

Por todo 10 ante~ior, es de esperar que 18 utilizaci6n -

adecuada de la tierra no sea de responsabilidad unica de los 

administradores de las cooperativas, ya que los factores men-



cionados, han incidido negativamente en el desarrollo de las 

empresas cooperativas. 

Aun mas, las mismas personas que conforman la administr~ 

cion de las cooperativas manifestaron, en la investigacion 

realizada, que las tierras que han recibido no son de la mas 

alta calidad. 

AS1, de las 28 cooperativas evaluadas, unicamente 5 0 el 

18%, indicarori pos~er tierras excelentes; 16, el 57%, que las 

tierras son buenas y 7, el 25%, que son fualas. 

Se constato, asimismo, que las cooperativa·s que de alguna 

manera reciben financiamiento , sobre todo las cafetaleras, a-

provechan la tierra co@pletamente, no aSl las que no estan re-

cibiendo asistencia financiera, las cuales tienen lastierras 

en completo abandono; de estas, se obtuvo informacion adicio--

nal conociendose de diez de elIas, ubicadas entre el rlo Lempa 

y La Union, con una extension de casi 15,000 manzanas que no -

·estan produciendo nada; este problema no es solucionable ni a 

largoplazo porque las deudas acumuladas tanto con los bancos 

como la deuda agrariamisma, son cuantiosas. 

b) Insumos. 

Aunado con el criterio. de eficiencia en la utilizacion de 

la tierra, tambien, como se ha indicado en el capltulo anterior, 

en 10 referente a las instituciones responsables del suminis--

tro de bienes y servicios, la adecuada utilizacion de los insu-

mos que intervienen en el desarrollo de las labores agropecua-



ria. es obligatoria, para poder alcanzar los planes de produ~ 

.~ 

C10n. 

En este sentido, cabe advertir que los criterios adopta-

dos para suministrar insumos a las asociaciones agropecuarias 

no son del to do positivos, pues no se ha dejado a opcion de -

elIas a quien comprar sus insumos, por cuanto las mismas If-

neas de credito del Banco Central de Reserva, establecen que 

las cooperativas del sector agrario reformado deben comprar -

sus fertilizantes, herbicidas y pesticidas al Banco de Fomen-

to Agropecuario y este, cuando es el que proporciona el finan 

ciamiento, practicamente efectua un desembolso.del credito -

mediante la entrega de los insumos citados. No se da cumpli-

miento a esta condicion cuado son los Bancos·Comerciales y el 

Hipotecario quienes proveen los recursos y las cooperativas, 

por la experiencia adquirida, deciden comprar en el mercado -

libre. 

En estas circunstancias, la investigacion de campo reali 

zada se oriento a determinar, ademas de si los insumos eran 

utilizados adecuadamente, a indagar sobre la calidad de los -

misroos; al respecto, 14 asociaciones, 0 sea el 50% de la roues 

tra, manifestaron que los insumos eran buenos, pero porque 

proceden de empresas.privadas; 9 0 el 32%, que son de pobre -

calidad y que son procedentes del Banco de Fomento Agropecua~ 

rio y 5 cooperativas el 18%, que por no tener financiamiento 

no utilizan insumos. 



c) Maquinaria y Eq~ipo 

E1 comp1emento a 1a eficiente uti1izacion de los recur-

sos productivos tierra e insumos, es con tar con maquinaria y 

equipo agricola que cubra eficientemente las necesidades tec-

nicas para 11evar adelante los cu1tivos. Sin embargo, por la 

simple razon de que las haciendas son de considerable exten-: 

sion, no es posible atenderlas con la utilizacion exclusiva 

de mana de obra. 

Sobre el particular, algunas cooperativas han adquirido 

maquinaria que de alguna manera contribuye a mejorar las con-

diciones de las explotaciones, 10 que no es reg1a-genera1, ya 
, ' 

que muchas cooperativa~ no han mejorado la c6ndicion de las -

haciendas desde que se implemento e1 proceso de Reforma Agra-

ria. En la investigacion de campo rea1izada, se determino que 

13 de las asociaciones evaluadas 0 el 46% de estas, contaban 

con maquinaria suficiente para llevar a cabo su proceso produ£ 

tivo y otras quince, el 54%, no la tenian en cantidad y c~li--

" 

dad suficiente ni estaban en disposicion de mejorar esta condi 

cion por falta de recursos. 

En general, las cooperativas que ~ostraron tener suficien 

te maquinaria, son precisamente,aquellas que poco la uti1izan 

para su cultivo, caso'de1 cafe, y las ganaderas, no asi las pr£ 

ductoras de cereales, algodon y cana de azucar, las que en la -

mayor1a de los casos no disponeri de maquin~ria ~decuada. 

4. Tecnicos 

En la administracion de empresas, 1a conjugacion de todos 
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los elementos que participan en el quehacer economico, es de 

vital importancia para el logro de las metas. De nada servir1a 

poner los recursos en cantidad y calidad suficiente, si no se 

utilizan criterios tecnicos que conllev~n a una eficiente"y -

sustancial adecuacion de los mismos en el proceso productivo. 

En las cooperativas .del sector agrario reformado el aspe~ 

to tecnico tiene caracter1sticas especiales, ya sea por la fa! 

ta de experiencia del campesino 0 por la carencia de recursos 

material~s suficientes. 

En este punto, bien vale r~cordar 10 dichorespecto a la 

calidad humana de los asociados cooperativistas, quienes al 

ser v1ctimas de la indiferencia por muchos arros, han recibido 

un enorme reto, al cual han hecho frente simplemente por las 

ofertas de mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, el -

campesino de El Salvador no estaba preparado para enfrentar 

este rete y para que pueda constituirseen un administrador -

agr1cola, es indispensable que Las instituciones estatales en 

cargadas de proporcionar asesoramiento tecnico la otorguen en 

forma constante y abundante, pues solo de esa manera se podr1a 

contribuir a que cada cooperativa alcance sus objetivos a un 

plaza razonable. 

Lo anterior, a juzgar por la informacion obtenida en""l~" 

investigacion de campo, no ha sucedido. En esta, de 28 coop~ 

rativas evaluadas 7 indicaron que han recibido asistencia tec 

nica constante, ya sea por medio de instituciones como el 

C.E.N.T.A. 0 el I.S.I.C. 0 por medio de empresas privadas, -

las mismas que les suministran bienes y servicios; otras 15 
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cooperativas, 0 el 54% han recibido asistencia tecnica en forma 

esporadica, no la suficiente para mejorar su capacidad producti 

va y 6 de elIas, el 24%, manifestaron no haber recibido asisten 

cia tecnica alguna, durante el desarrollo del proceso agrario. 

5. Comercializacion yVentas. 

a) Mercados. 

Como se ha indicado en el cap1tulo anterior, la instituci~ 

na11zacion del mercadeo de los productos provenientes de las-

cooperativas del sector agrario reformado, se efectuo apelando 

al objetivo de garantizar la facil.realizacion de las cosechas, 

a fin de que obtuvieran recursos suficientes e inmediatos para 

alcanzar sus metas. 

De esta manera, las asociaciones agropecuarias solo po

seen un tipo de mercado, el de la institucion designada para a~ 

quirirles su produccion; .as1, para las empresas cafetaleras, -

su mercado es el Instituto Nacional del Cafe, un organismo cu

ya actuacion negativa ha afectado en esa forma a las asociacio 

nes agropecuarias al no efectuar las liquidaciones de las co 

sechas en forma acelerada; para las cooperativas productoras 

de carra, su mercado es el Instituto Nacional del Azucar, Ins 

titucion que, al igual que el I.N.C.A.F.E., realiza su gestion 

con creciente deterioro de su situacion economica y financiera, 

aspecto negativo que tambien incide negativamente en contra de 

las cooperativas, pues las liquidaciones de las cosechas son -

efectuadas con lentitud, ocasionando demoras que significan 
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gasto (por los intereses que se acumu1an a1 atrasar e1 pago 

de los prestamos); para las a1godoneras, su mercado es 1a -

Cooperativa A1godonera Sa1vadorefi~, Institucion privada cu-

yos objeiivos son los 'de promover e1 desarrollo del cu1tivo 

del a1godon y su gestion empresaria1 es positiva, pues no r~ 

tarda las adquisiciones del a1godon y las Liquidaciones las 

efectua en forma rapida. Desgraciadamente, e1 cu1tivo del a1 

godon ha sido de los mas castigados por 1a vio1encia que afec 

ta a1 pals, y las perdidas sufridas por las cooperativas alga 

doneras se ha debido 
, 

mas a estacausa que a prob1~mas de otra 

lndo1e. 

Asimismo, las cooperativas productoras de granos basicos 

(arroz, frijo1 y malz), cuentan con e1 Instituto Regu1ador de 

·Abastecimiento para 1a comercia1izacion de sus productos; esta 

Institucion, a1 igua1 que I.N.C.A.F.E. e I.N.A.Z.U.C.A.R, cau 

sa·prob1emas financieros no solo a las cooperativas de 'la re-

forma agraiia sino en forma general a todos los productcires -

de cerea1es, pues es 1a.que mas retardos ocasiona en 1a 1iqui 

dacion de las cosechas. 

A1gunas'cooperativas, sabre todo las que han diversifi-

cado su. produccion, caso de cu1tivos de ajonjo1l, sandla y m~ 

lon, ganaderla, cocateros, etc., tienen 1a opcion de vender -

sus productos a1 mercado 1ibre, obteniendo can e110, mejores 

beneficios.que ias que 10 hacen a traves de Instituciones del 

Estado. 



b) Canales de Distribucion. 

Al institucionalizarse el mercado de los .productos. ob 

tenidos en. las asociaciones agropecuarias beneficiarias del 

proceso de reforma agraria, la responsabilidad en la distri 

bucion de los 'mismos ~ecae en los organismos designad~s·pa~ 

ra ell~. Por 10 anterior, el anilisis no se puede profu~di

zar porque las coop~rativas no necesitan de personas 'encar

gadas de comercializar sus prod~ctos ni de lugares especlfi' 

cos donde ofrecerlos. 

c) Fijacion de Precios. 

Las cooperativa~ del sector agrario r~formado, por la 

institucionalizacion del mercadeo de sus productos, no nece 

sitan tener personas especializadas en esta funcion. Por 

esta razon, tampoco depende, en el mejor de los casas, la'-

fijacion de pollti~as para obtener los mejores precios para 

sus productos, ya que'estos son fijados por las institucio

nes estatales que se mencionan en el literal a) de este a

cipite 0 por el Ministerio de Economla. 

Mas bien , deben poseer personal capacitado en controlar 

adecuadamente los costas de produccion, pues a traves de la 

reduccion de costos es que se pueden obtener mejores rendi-

mientos y no a traves del a 0 b t en c ion d e me j 0 res p r e,e i os . 



CAP I TUlO I II 

ORGA\lIZACION CONTABLE DE LAS COOPERATIVPS DEL SECTOR AGRARIO REFORr'wx) 

A. LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS. 

L~ importancia de la contabilidad estriba en que produce 

informaci6n indispens~ble para la toma de decisiones en la ad 

ministraci6n de las empresas. Pero para que la contabilidad -

pueda efectivamente servir, es riecesario llevar a cabo proce

dimientos y principios as! como sujetarla a los aspectos lega 

les y de control que den fe de la eficiencia de los sistemas 

contables. 

La contabilidad es necesaria para entes dedicados a las 

finanzas y, en general, para cualquier organizaci6n, no imp0.E. 

ta cual sea la naturaleza 0 actividad a la que sededique. 

En El Salvador, desde tiempos de la Colonia, como 10 ex

presa el Cap!tulo I del presente trabajo, las actividades a

gropecuarias han sido d~ suma importancia, constituyendose en 

factor principal del desarrollo econ6mico del mismo. Actual

mente, sigue siendo la agricultura, a traves de sus cultivos 

tradicionales: cafe, algod6n y cana de azucar, y la ganader!a, 

las fuentes de riqueza. 

Por supuesto, la explotaci6n .intensiva de la tierra ha -

justificado la existencia de grandes empresas dedicadas a la 

agricultura y a la ganader!q. 
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Estas empresas, por su ~agnitud, requieren de una verda 

dera organizacion contable; necesidad que s~ manifiesta en -

la implementacion de buerios registros contables, debidamente 

sometidos a un regimen de vigilancia para el cumplimiento de 

los principios de contabilidad y todos los requisitos a que 

estan obligadas las empresas detoda indole. 

No obstante la importancia de la contabiliftad para la a~ 

ministracion de los negocios, las empresas agropecuarias de 

El Salvador a6~ se encuentran muy lejos de regir su funciona 

miento fundamentandose en la informacion que brinda la conta 

bilidad. 

A este respecto Ra6L"Gonzalez Orellana, en consideraci6-

nes sobre Contabilidad Agricola y Ganadera, afirma: "puede -

observarse que basicamente, la operatividad total de una explQ 

tacion del agro, al igual q~e cualquier otra actividad pro

ductiva, ya sea esta comercial, industrial 0 de servicio, gi 

ra alrededor de gastos necesarios para producir ingresos, 

tambien necesarios en la existencia de la entidad productora. 

En base a este analisis, las empresas dedicadas a explotatio

nes agropecuarias, es posib1e que han estado utilizando como 

Gnico control contable, un sistema basado en el registro de 

todos los gastos incurridos para enfrentar10s, posteriormente, 

cuando 1a produccion sea realizada, a los ingresos obtenidos 

por ese concepto de tal modo que la diferencia resultante re 

presente la perdida 0 ganancia neta del ejercicio. Esto lle

va a concluir que los rubros de ingresos y gastos representan el 



esquema basico sobre er cual se ha fundamentado dicho siste-

mao tI D 

Esta deficiente implementacion de registros contables en 

las empresas agropecuarias, se ha debido mas a razones .de or-

den legal que a razones de tipo administrativo, pues el. arti-

culo 20 del Codigode Comercio exime de la responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones profesionales de los comerciantes, 

a las sociedades colectivas y comanditarias simples que se de-

diquen a la agricultura y a la ganaderia;estas obligaciones i~ 

cluyen la de llevar contabilidad debidamente organizada. Y ha 

sido precisamente el regimen de sociedades colectivas el que 

la mayoria de empresas agropecuarias han adoptado para dedi-

carse a tales actividades, aprovechando, de esa manera, las -

concesiones que al respecto brinda la Ley. 

Entonces, puede afirmarse que no obstante la importancia 

que tiene para el pais el desarrollo de las actividades agro-

pecuarias, las empresas que las realizan han carecido tanto -

de fundamentos organizativos como de control, siendo maneja-

das en la mayoria de los casos en forma empirica, sin la ap1i 

cacion de principios y normas administrativas basicas. 

B. LA CONTABILIDAD EN LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 

REFORMADO. 

1. politicas Contables. 

Ya se ha dicho que la contabilidad produce informacion -
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indispensable para la administracion y el desarrollo empresa

rial. 

Sin embargo, en El Salvador, uno de los problemas que 

han enfrentado las empresas agr1colas, y que ha redundado en 

la deficiente cuantificacion de operaciones contables y finan 

cieras, ha sido lafalta de implementacion de buenos registros 

y control sobre estos. 

Esta situacion no ha sido menos en el actual proceso de 

Reforma Agraria, enel cual los tecnicos destacados para tal 

fin, carecen de los conocimientos y cualidades necesarias para 

contribuir al desarrollo de las condiciones administrativas de 

las asociaciones agropecuarias, tal como ha sido comentado am

pliamente en el Capitulo II, sobre todo en 10 relacionado a la 

Co-gestion y a la preparacion de presupuestos. 

No obstante 10 anterior, fuera del imbito interno de las 

cooperativas s1 se ha pue~to de manifiesto la intencion de 

gestar el crecimiento organizacional de las cooperativas del 

sector agrario reformado, ya· sea por parte de la institucion 

rectora del proceso, el I.S.T.A., 0 por organizaciones inter

nacionales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional. 

Estas, a traves de la Division de Desarrollo Empresarial", del 

Departamento de Gestion Administrativa, Programa de Adminis

tracion Uniforme, crearon el Catilogo y Manual de Aplicacion 

de Cuentas Uniforme para ser aplicado por todas las empresas 

del sector agrario reformado, con caricter de obligat6rio. 

En este instructivo se mencionan las pol1ticas contables 

que deben poner en practica los contadores de las cooperativas 



para el a~ecuado r~gistro de las operaciones y para la prepa-

racion de los estados financieros. 

Entre ias politicas contables alIi establecidas estan: 

a) Estimacion de Cuentas Incobrables. 

Aumentarla con el valor de las cuentas que, luego de un 

examen, se determine su caracter de incobrables. 

b) Inven tario~ 

Registro por medio del costo de adqriisicion 0 de produc-

.... cJ..on. 

c) Inversiones en Titulos Valores 

Valuacion por el metodo del costo. 

d) Depreciaciones 

Metodo de linea recta, segun ley de Impuesto sobre la Ren 

ta; 

e) Castos de Explotaci5n Agricola Pendientes de Liquidar 

Deben activarse al cierre del ejercicio en la cuenta "Di-

feridos." 

f) Reservas 

Se constituyen mediante separacion de porcentajes sobre 

utilidades netas, excepto la Laboral, asi: 

Legal: 10% 

Fondo de Capitalizacion 20% 

Fondo de Prevision Social: 10% 

Fondo de Desarrollo 5% 

Fondo de Solidaridad 5% 

Reserva Laboral: 1% sobre el promedio mensual de los sala 

rios pagados durante el ano. 
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2. Componentes Materiales del Sistema. 

Hablar en terminos genrales sobre sistemas contables de 

las cooperativas del sector agrario reformado, es pecar de o~ 

timistas, pues la conformacion de un eficiente sistema de con 

trol exige la existencia de entidades cuya organizacion sea ca 

paz de cubrir los altos costos que ella implica 

Y ha sido comentado varias veces que las cooperativas del 

sector reformado adolecen de una debil .organizacion, afectada 

por causas' de variada indole, inc luyendo la f al ta de' capac idad 

para levantar el bajo desarrollo empresarial con que se cuenta. 

Entonces, era de esperar que, en la investigacion de campo, 

se encontrara con empresas:que tuvieran un departamento de con

tabilidad debidamente o~ganizado, asi como con empresas en don

de la presencia de un contador es de por s1 una carga para la -

entidad, por su escaso 0 nulo crecimiento. 

En contados casos de ~a riuestra sujeta a evaluacion, se en 

contra con empresas cuyo sistema contable estuviera formado por 

los libros principales; Diario, Mayor y Estados Financieros, r~ 

gistros auxiliares, maquinas de escribir, contometros, etc; en 

general se encontro que las cooperativas con mayor desarrollo 

empresarial (esto es comparativamente entre ellas)manejan su 

sistema de contabilidad manualmente, con escaso personal, solo 

contando con un Catalogo de Cuentas que, en cierta forma, reune 

los requisitos minimos para una adecuada anotacion de las tran

sacciones. 

En varias ocasiones, tambien, se encontro con empresas,como 

en el caso de las productoras de algodon de la zona oriental, -
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que simplemente no tienen un contador por no obtener ingresos 

con que pagar 10. 

3. Catilogo y Manual de Cuentas Utilizado.' 

Un requisito fundamental de todo sistema contable es el 

cuidadoso arreglo y enumeracion de todas las cuentas que se -

han de necesitar para el registro de las operaciones. Igual 

importancia tiene la preparacion de un documento que explique 

la forma de como utilizar las cuentas enlistadas en el Catilo 

go 0 Lista de Cuentas. 

El Catilogo y Manual de Cuentas es indispensable porque 

ningfin sistema de contabilidad podria funcionar' por si solo. 

Asi 10 establece la legislacion al respecto y 10 determinan -

las necesidades. 

Para llenar estos requisitos de organizacion, las entida

des encargadas de la implementacion del proceso de reforma agra 

ria elaboraron, a partir de 1984, un Catilogo y Manual de Cuen

tas Uniforme, el cual debia ser adoptado y aplicado por las coo 

perativas del sector reformado, con la finalidad, ademas de ser 

exhaustivo en cuanto al registro, de uniformar el sistema conta 

ble en todas y cada una de las asociaciones agropecuarias y, 

posteriormente, computarizar el sistema. 

El Instructivo contiene la estructura siguiente: 

Inicialmente presenta la clasificacion general del Catilo

go de Cuentas; seguidamente, se explica la forma como tienen 

que ser aplicadas las cuentas, atendiendo el orden que a conti

nuacion se senala: 

Activo, Pasivo, Costas y Gastos, Cuentas de Resultado, Produc-
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tos, perdidas 0 Excedentes, Cuentas de Orden y Cuentas de Orden 

por Contra. 

A fin de efectuar una critica a 1a preparacion de este Ins 

tructivo se presenta a continuacion un resumen de las ideas cen 

tra1es p1asmadas en 1a e1aboracion del documento citado. 

Las c1ases numericas contienen trece campos, los cua1es de 

ben ser uti1izados.de 1a siguiente forma: e1 campo 1 esta reser 

vado para registrar los grandes grupos: los campos 2 y 3 se re

servan para registrar los rubros; e1 campo 4 para registrar las 

cuentas de Balance; los campos 5 y 6, par~ registrar las sub~ ... 

cuentas; los 7 y 8, para los elementos del costo; los campos 9, 

10 Y 11, para las sub-cuentas subsidiarias, a1 igua1 que los cam 

pos 12 y 13. 

En 10 referente a los grandes grupos, estos se presentan a 

continuacion, con sus· respectivos codigos: 

1- Activo 

2- Pasi vo 

3- Costos y Gastos 

4- Resultados - Productos 

5- Perdidas 0 Excedentes 

6- Cuentas de Orden 

7- Cuentas de Orden por Contra. 

Los rubros de Cuentas de Balance, se deta11an as1: 

1. ACTIVO 

01 Disponib1e , . 

02 Cuentas y Documentos por Cobrar 

03 Inventarios 

04 Inversiones 

05 Activo Funciona1 

06 Activo Fijo 



07 Diferidos 

08 Transitorios 

09 Otros Activos 

2. PASIVO 

01 Exigible a Corto Plazo 

02 Exigible a Mediano P1~zo 

03 Exigible a Largo Plazo 

04 Diferidos-

05 Transitorios 

06 Patrimonio Social y Reservas 

3. COSTOS Y GASTOS 

01 Costos de Exp1otacion 

02 Costos de Venta 

03 Gastos 

4. RESULTADOS - PRODUCTOS 

01 Ventas 

02 Productos 

5. PERDIDAS 0 EXCEDENTES 

6. CUENTAS DE ORDEN 

7. CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

La uti1izacion del 4°dlgito, las cuentas de Balance, se 

deta11a aSl: 

1. ACTIVO 

01 Disponib1e 
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1. Caja General 

2. Caja Chica 

3. Bancos 

4. Asociaciones de Ahorro y Prestamo 

02 Cuentas y Documentos por Cobrar 

l~ Cuentas por Cobrar 

2. Documentos poi Cobrar 

3. Estimaci6n para Cuentas Incobrablei (CR) 

03 "Inventarios 

l. Bodega General 

2. Ganado 
, 

6. t\.v1.cola 
, 

7 • Pisc1.cola 

8. Ap1.cola 

9 • Hospitales 
. 
Cll:nicas y 

04 Inversiones 

l. T1.tulos Valores 

05 Activo Funcional 

1. Maquinaria, Equipo y Herramientas 

2. Ganado 

3. Reserva ;"D~preciaci6n Acumu1ada (CR) 

4. Provisi6n para Mortandad (CR) 

06 Activo Fijo 

1. P1antaciones Permanentes 

2. Terrenos 
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3 Edificaciones e Instalaciones 

4. Beneficios e ingenios 

5. Mobiliario y Equipo 

6. Reserva Depreciacion Acumulada (CR) 

07. Diferido 

1. Pagos Anticipados 

2. Gastos de Constitucion y Organizacion 

3. Costos Pendientes de Liquidar 

4. Gastos de Administracion 'por Liquidar 

5. Gastos de Venta por Liquidar 

6. Gastos Financieros por Liquidar 

7. Perdida Arros Anteriores 

08 Transitorios 

1. Obias en Proceso 

2. Nuevas Plantaciones y Mejoras 

3. Pedidos en Transito 

2 PASIVO 

01 Exigible a Corto Plaza 

1. Bancos 

2. Asociaciones de Ahorro y Prestamo 

3. Acreedores Varios 

4. Retenciones Legales 

5. Provision para Impuesto 

02 Exigible a Mediano Plazo 

1. Bancos 



2. AsocLaciones de Ahorro y Prestamo 

03 Exigible a Largo P1azo 

1. Bancos 

2. Asociaciones de Ahorro y Prestamo 

3. Deuda Agraria 

04 Diferido 

1. Ingresos Cobrados par Anticipado 

2. Pendientes de Liquidar 

05 Transitorias 

1. Cuentas por Ap1icar 

2. Cosechas Entregadas y no Liquidadas 

06 Patrimonio Social y Reservas 

1- Aportes de Capital 

2. Superavit 

3 . Deficit (CR) 

4 . Reservas 

1 Reserva Legal 

2. Reserva Labara1 

3 . Otras Reservas 

3. COSTaS Y GASTOS 

01 Costa de Exp1otacion 

02 Costa de Ventas 

03 Gastos 



4. RESULTADOS - PRODUCTOS 

01 .Ventas 

02 Productos 

1 Por Servicios 

2 ·Financieros 

3 Otros Productos 

5. PERDIDAS 0 EXCEDENTES 

6. CUENTAS DE ORDEN 

7. CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

Puede apreciarse, en ·el esquema anterior, que el catalogo 

de cuentas adolece de muchas deficiencias en su .estructuracion. 

En primer lugar, en la agrupacion de los grandes rubros se ob-

serva que no existe identificacion directa d~l Pa~rimonio, ya 

que de los rub~os de Activo y Pasivo se traslada directamente 

hasta el de Costos y Gastos; igualmente, el grupo de cuentas -

de resultado, tanto deudoras como acreedoras son tratadas di-

ferentemente, puesto que los costos y gastos no han sido nomi-

nados como Resultados; asimismo, al incluir el rubro perdidas 

o excedentes, tambien difi~re de las practicas sanas de. contabili 

dad, puesto que las primeras se deben registrar formando parte 

del activo y los excedentes del Patrimonio. 

En 10 que respecta a las Cuentasde Balance, se aprecia -

que los organizadores del Catalogode··Cuentas ahondaron en deta-
. 

·lles a1 crear 9 rubros de ~grupacion en el Activo, en contraposi 

cion con los tres que modernamente se establecen para clasificar to 

das las partidas del Activo: circulante, fijo y otros activos. 

Similar actitud adoptaron a1 clasific~r e1 Pasivo, en donde ade 



mas de en1istar 5 rubros de agrupacion, inc1uyeron e1 Patrimo-

nio como parte del mismo, y no como 10 estab1ecen las convencio 

nes 0 reg1as sobre contabi1idad, las cua1es permiten.1a identi-

ficacion directa de los derechosde los propietarios de 1a enti 

dad mediante 1a ecuacion fundamental de 1a contabi1idad: Activo 

menos Pasivo igua1 a Capital 0 Activo igua1 Pasivo mas Capit&l. 

Tambien en 1a conformacion de las cuentas de Balance se ~ 

advie~te que los autores del Catalogo y Manual de Cuentas Uni~ 

forme incurrieron en otras fal1as, tambien graves,' como ~n los 

casos siguientes: en Inventarios se incluye 1a cuenta denomina 

da Hospita1es y C1inicas~ provo cando 1a duda de si se trata de 

equipo e insta1aciones 0 unicamente medicinas 0 utenci1ios pa-

ra el uso de aque1los. ·No obstante, e1 Manual de Ap1icacion e~ 

pecifica que esta··cuenta regi~tra todas las existen~ias ~anto 

de equipos como de materia1es y medicamentos para uso de los -
. 

miembros de las cooperativas. 

En e1 Diferido se incluye una cuenta denominada "Perdida~ 

de Ailos Anteriores", a1 igua1que 10 hace en 1a cuenta de Pasi 

vo "Patrimonio S6cia1 y Reservas~ que inc1uye una cuenta de -

Deficit; en la cuenta Reservas se inc1uye 1a Reserva Labora1, 

1a cual no es una cuenta Patrimonial. 

Fina1mente, debe agregarse que 1a uti1izacion de 13 digi-

tos para ~odificar e1 sistema, aunque no constituye un ~rror, 

representa dificu1tades y sobre todo, hace que los costos de 

operacion del sistema sean mas e1evados por 1a cantidad de re~ 

gistros auxi1iares que e1lo imp1ica. 



75~ 

4. Aplicacion de los Principios Basicos de Contabilidad 

Los principios de contabilidad son gu1~s de accion y no 

verdades fundamentales a las que se les adjudica poder expli 

·cativo y de prediccion; esta es una posicion que se fefuerza 

cuando se considera a la contabilidad como algo disenado por 

el hombre, para satisfacer necesidades individuales y socia-

les. lJ. 

A pesar de que existen cr1ticas a los principios de con 

tabilidad por los exponentes en materia contable y financiera, 
. . 

quienes sugieren que se sustituya el nombre de principios por 

el de normas 0 estandares, los auditores, en sus dictamenes -

continGan utilizando la palabra principios y no es· facil cam-

biar este vocablo,puesto que su significado es elastico y pu~ 

de ser interpretado con amplitud. 

El Instituto Mejicano de Contadores pGblicos hace una cIa 

sificacion de los principios, citando aquel16s que delimitan e 

identifican al ente e~onomico, los que establecen las bases de 

cuantificacion de las operaciones y la presentacion de la infor 

macion financiera. 

Bajo el marco de referencia de estos principios se prete~ 

de juzgar los sistemas contables y la preparacion de los esta-

dos financieros de las cooperativas del sector agrario reforma 

do. 

Cuando se hace un registro de operaciones, es con la fina 

lidad de proteger exclusivamente el patrimonio de la entidad -

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Instituto Mejicano de Contadores pGblicos. 
2a. Edicion, 1987, Mexico, D.F. Mexico. 
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que realiza las actividades; estas se constituyen por una com

binacion de recursos humanos, naturales y·capital. Obviamente, 

esto implica que existe una Entidad, con personalidad. juridica, 

con derechos y obligaciones, con autoridad y que toma decisiones. 

Normalmente, la aplicacion de los principios se realiza en 

forma conjunta. Cuando una entidad realiza transacciones con 0-

tros entes economicos, por ejemplo, una cooperativa vende su co 

secha de cafe en noviembre, pero recibira el dinero en septiembre 

del siguiente ano, 10 que surge es una obligacion y se ha adqui

rido un derecho; la liquidacion se realizara en septiembre, pero 

la operacion se realizo en el periodo contable correspondiente; 

en est~ forma, se involucra :cuatro principios: Entidad,"Realiza

cion, Dualidad ~~onomica y Periodo Contable, facilmenteidentifi 

cables por su significacion: 

Para registrar los bienes, servicios u otros elementos de -

la produccion, se hacen de acuerdo a las cantidades de efectivo 

de que s~ dispone; esta es la forma de presentar los v~lores de 

los activos en.los estados financieros, 0 sea, su valorcontable, 

sin imp or tar que la obsolescencia haga perder el valor 0 por el 

contrario algunos bienes aumentan de valor, aun tomando en cuen

ta la depreciacion; estos siempre estan registrados al costo de 

adquisicion 0 valor historico. 

Una apreciacion mas es que el proceso de reforma agraria se 

inicio en marzo de 1980, con la constitucion de las asociaciones 

cooperativas; estos entes nacieron c~n los recursos materiales -

necesarios, adoleciendo la falta de recursos tecnicos para admi

nistrar e implementar sistemas contables; sin embargo, aunque a1 



gunas cooperativas han fracasado por diversas causas, en su ma 

yoria subsisteu; esta subsistencia da vigencia al principio con 

table Negocio en Marcha, 10 ~illr ~e explica mejor a~trav~s de -

un postulado de contabiLidad, en el que se supone que esta~ --

cooperativas seguiran operando para ir realizando sus activos, 

haciendo nuevas inversiones e ir amortizando su deuda agraria, 

proyectandose para obtener resultados posttivos, sin detener la 

marcha natural de su empresa. 

La informacion contable que presentan las cooperativas del 

sector reformado.tiene una gran.importancia, y' para que sea 

Gtil y confiable es necesario ~ue los administradores planteen 

un efectivo sistema de contabilidad y control interno, de tal -

modo que dicha informa~ion sea clara y comprensible, en la medi 
" 

da que se puedan juzgar:los resultados de operaci6n y la situa-

cion financiera de las mismas. 

Los principios de revelaci6n suficiente e importancia re-

lativa estan i~plicitamente conteriidos en la suficiencia de di 

cha informacion; 10 anterior no se cumple en algunas cooperati 

vas del sector reformado, pues no tienenun sistema de contabi 

lidad'ri~lmente en operaci6n y otras no tienen establecido un 

sistema de control interno, por 10 cual la informacion que pr~ 

sentan no se considera confiable. 

5: Peri6do de la Contabilidad. 

El periodo de la contabilidad en las cooperativas del sec 

tor agrario reformado, es un periodo especial, que se inicia -

e1 1° de abril de un afio y finaliza el 31 de marZD del siguiente. 
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Los fines que se pers~uenconsisten en inc1uir las oper~ 

cionesproductivas, desde 1a preparaci6n de los sue10s .hasta 

1a 1iquidaci6n de las cosechas; esto es, cuandb se trata de -

cu1tivos estaciona1es, pero tambien se refiere a los cu1tivos 

semipermanentes y permanentes, como en e1 caso de 1a carra de 

azficar y e1 cafe, que las cosechas son 1iquidadas antes del -

31 de marzo. 

6. Libros y Registros Contab1es. 

A pesar de que las cooperativas estan adscritas a una -

Ley Especiai, eri 10 referente a los 1ibros y registros conta

b1es que utilizan estan regidos por e1 C6digo de gomercio. 

El artlcu10, 435 dela referida Ley, inciso segundo, exi

ge que e1 com~rciante debe 11evar registros contabies, los 

cua1es incluyen el. diario, mayor y estados financieros. 

-Los estatutos de las mismas cooperativas imponen la obli 

gaci6n de que los organismos de direcci6n manejen Libros de -

Actas, 10 cual es cumplido a satisfacci6n por las asociaciones 

agropecuarias del sector reformado. 

7. Estados Financieros 

La importancia de poseer un sistema contable que permita 

la elabora~i6n de estados financieros que reflejen, en su mo

mento, 1a situaci6n econ6mica y financiera de las empresas, -

es notable en las cooperativas del sector agrario reformado~ 

por cuanto el nacimiento de los entes que han dado vigencia -

a1 proceso, han mostrado 1a neces~dad de 1a ef±ciente cuanti-



ficacion de operaci6nei asi como de la razonable presentacion 

de los estados contables ~ari,c6n ello, evaluar los logros 

obtenidos . 

. Por regIa general, los requ~rimientos minimos de informa 

cion se concentran en la pr~eocacio~ del Balance General~ del 

Estado de Resultados, del Estado de Utilidades Retenidas y el 

Estado de Cambios en la situacion financiera. 

No acontece esto en las cooperativas del sector agrario 

reformado, lascuales, en el caso de las que se encuentran op~ 

rando normalmente, Gnicamente presentan Balance General y Esta 

do de Resultados. Peor situacion enfrentan las asociaciones que 

operan en forma parcial 0 ~ue no tienen actividad, ya que no

presentan informacion por no tenei tratisacciones que registrar. 

El Estado de Cambios en la situacion financiera es impor

tante porque es un dispositivo tecnico diseuado para hacer re

saltar la situaci6n f.inanciera de una empresa entre dos fechas, 

sinembargo, no es usual por encerrar.conceptOs de dificil com

prension para los empleados y directivos de las cooperativas .. 

C.LA AUDITORIA EN LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO REFORMADO 

1. Responsabilidad en la Realizacion de Auditorias. 

a) Interna 

La Auditoria Interna es una actividad que desempeua un -

funcionario que depende de 1a misma empresa y consiste en 1a 

eva1uacion de los controles de 1a arganizaci6n, efectuada par 

personal dependiente de la misma. 



En las cooperativas del sector reformado, esta funcion le 

corresponde asumirla, por Ley, a la Junta de Vigila~cia, la 

cual debe estar integrada por per~onas que, ademgs de po seer ~ 

conocimientos generales sobre contabilidad y estados financie-

ros, deben tener amplia experiencia en procesosagricolis asi 

como de ganaderia y otras actividades.afines. 

En terminos generales, la Ley General de Asociaciones Coo 

perativas establece en el articulo 4~! que la Junta de Vigilan 

cia ejercerg la supervi~ion de todas las actividades que desa-

rrollan las cooperativas y fiscalizarg los actos de los organos 

administrativos asi como de °los empleados. 

Lo anterior exige~ per tanto, que las cooperativas deben -

poseer asoci~dos con experiencia contable: o,por el contrario, 

contratar personal especializado en esta rama, para garantizar 

la pureza de la gestion que realizao no solo la di~igencia ele£ 

ta por los asociados sino de las personas que han sidonombra-

odas tanto por la planificacion central del proc~so como por 
\ 0 

las autoridoades mismas de las asociaciones. 

En gene".ral" puede decirse, como resultado de la investiga-

cion de campoefectuada, ~ue el objetivo plasmado en las le-

yes para asegurar un mejor control sobre las asociaciones agr~ 

pecuarias, no ha sido logrado en forma alguna, pues, ya se ha 

dicho repetidas veces, no hay capacidad suficiente en las per-

sonas que las administran, y aunque en la~ 28 cooperativas rea! 

mente evaluadas todas indicaron tener una Junta de Vigilancia, 

tambien manifestaron sus dud as respecto a la eficacia~de mante-

nerseindefinidament~ bajo ese esquema de auditoria, ya que las 
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• personas que colaboran en la actividad carecen de instruccion 

suficiehte para desarrollar las labores encomendadas. 

b) Externa 

Si la carencia de un verdadero control interne en las -

cooperativas del sector reformado es ya un problema de difi-

cil solucion, mucho mAs 10 es el hecho de no contar con vigi-

lancia externa, sea esta por instituciones especializadas 0 

por personas independientes al- proceso,_ tal como 10 exigen 

las normas relativas a la funcion de Auditoria Externa. 

-A esterespecto, debe mencioriarse, como se hizo en el Ca 

pitulo I, referente a las-instituciones encargadas de la Fis

calizacion, que esta funcion Ie h~ side sefialada al Departa-

mentode Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricul 

tura y Ganaderia. No obstante, ante la pregunta realizada en 

la investigacion de campo, referente a queinstitucion fisca-

liza sus actividades, hecha a los funcionarios de las cooper~ 

tivas, el 70% de las cooperativas evaluadas indicaron que esa 

funcion la efectua el I.S.T.A., pero en forma esporadica, y -

queen la mayoria de los casos, esta se daba unicamente a so-

licitud de los interesados; el 30% restante indic6 no tener -

fiscalizacion alguna por parte de instituciones gubernamenta-

les. 

Los Estatutos Uniformes de_las cooperativas confieren a 

la Asamblea General de Asociados, facultad para nombrar Audi-

tor Externo; esta facultad, s6lo ha side utilizada en los ca-

sos evaluados, en 2 cooperativas, de las cuales ~61o una in-



dic5 tener un Auditor Externo permanente, a partir de 1986. 

Lo anterior significa que, de todas maneras, las coop~ 

rativas del sector agrario reformado estan desprovistas de 

la funci6n mas elemerital del proceso administrativo: el con 

trol. Por supuesto, este factor, tan importante en el desa 

rrollo controlado de las empresas, tiene que ver en la defi

ciente ejecuci6n de todas. las a~tividades de las asociaciones 

agropecuarias, amen de-muchos otros factores, ampliamente tra 

tados en el presente trabajo. 

2. Tecnicas yProcedimientos Utilizados 

a) Tecnicas 

La aplicaci6n detecnicas especificas para efectuar la 

fiscalizaci6n, ya sea interna 0 externade una entidad, per

mite llevar a conclusion~s que puedan, en todo momento, dar 

una idea general sobre la forma c6mo son manejadas las empre-

sas. 

La utilizaci6n de las distintas tecnicas de auditoria 

no son producto del· desarrol16. natural de las personas que la 

han de poner en practica sino que son el resultado de un es

tudio previo y entrenamiento para ello. En este sentido, las 

tecnicas de auditoria, enumeradas por el Instituto Mejicano 

de Contadores Publicos, Estudio General, Analisis, Inspecci6n, 

Investigaci6n, Declar~ci6n, Certificaci6n, Observaci6n y cil

culo,no pueden aprenderse sino por medio del entrenamiento y 

Ii practica constante. 



Demas esta decir, entonces, que estas funciones no pue

den ser enca~gadas a personas con tan poca instruccion, como 

las que se encuentran ejerciendo la Auditorra Interna en las 

cooperativas de la reforma agraria. 

Esta afirmacion, se sustenta con las respuestas obteni 

dasen la evaluacion realizada para fines de este trabajo, -

pues las personas encuestadas, al preguntarseles que clase 

de actividad ejecutan los miembros de las juntas de vigilan 

cia indicaron, entre otras: vigilar los movimientos de los -

integrantes del Consejo de Administracion, es decir, sus des 

plazamientos; estar presentes al momenta de cancelar las pIa 

nillas de trabajadores; presenciar las reuniones del Consejo 

de Administracion, para observar cuales .son las decisiones -

que se adoptan, analizar los acuerdos que estos toman, cuando 

no presencian tales reuniones y otras que, realmente, no cons 

tituyen aplicacion de tecnicas de auditorra. 

b) Procedimientos 

L~ determinacion de que tecnicas de auditorla se han de 

ejecutar, para llevar a cabo la funci6n fiscalizadora, esta

blece asimismo, la cantidad y calidad de los procedimientos 

necesarios para satisfacerse de que to~o en la empresa se 

realiza con la debida correcci6n. 

De esta forma, al afirmar que las personas encargadas de 

la auditorla interna en las cooperativas no aplican tecnica 
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a1guna para rea1izar siC. gestion, se puede 11egar a 1a aseve 

racion de que, en todo ciso, tampoco pueden efectuar procedi

mientos espec!ficos para eva1uar y contro1ar 1a funcion admi

nistrativa en las cooperativas. 

No obstante 10 anterior, se pudo averiguar que los miem 

bros de las juntas de vigilancia de tales cooperativas ocasio 

na1mente efectuan arqueos,revision de facturas, de p1ani11as 

y 1ectura de 1ibros de actas de los distintos comites. 

Por supuesto, con tan 1imitada ap1icacion de procedimien 

tos, no es posib1e que se pueda obtener material de prueba -

suficiente que demuestre'si 1a gestion de las empresas se a

justan a los ~bjetivo~ tanto individua1es como generales del 

proceso de reforma agraria. 

3. Ap1icacion de las Normas de Auditor!a Genera1mente Acep

tadas. 

Las cooperativas del sector agrario reformado han sido 

ana1izadas, en este trabajo, a traves de diferentes aspectos, 

con 1a fina1idad de establecer las razones 0 motivos que han 

impedido 1a rea1izacion'de los objetivos propuestos a1 inicio 

del proceso de reforma agraria. 

Cuando se determino que en tales cooperativas el control 

contab1e es deficiente, por 1a senci11a razon de que unicamen 

te 2 cooperativas de las 28 ana1izadas, indicaron tener nom

brado~n Auditor Externo, se 11ego a 1a conclusion de que en 

ningun momento se puede hablar de ap1icacion general de las -

normas de Auditoria generalmente aceptadas. 

f'Sl£lL\OTECA CENTRALl 



De igual manera, pretender hacer un analisis sobre el 

cumplimiento de 'dichasndrmas por parte de las personas que 

ejecutan la funcion de Auditorla Interna, ·es. profundizar in 

necesariamente pues al conocer el nivel de instruccion que 

tales personas ostentan, hacen presumir que, definitivamente, 

en ningGn momento lasmormas citadas son la ba~e fundamental 

para llevar a cabo el trabajo asignado. 



·CAPITULO tv 

-EVALUACION DE LA ESTRUCTURA ORGANlZATIVA Y COf'.rrABLE DE LAS. COOPEPATIVAS 

DEL SECTOR AGRARIo. REFORi1AOO 

A. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1. Universo y Disefio Muestral 

Se ha indicado, 'en este trabajo, que la planificaci6n del 

proceso de Reforma Agraria proyect6 desarrollarlu en tres eta-

pas, a saber: 

Primera Fase: Expropiaci6n ytraspaso de inmuebles rusti-

coscuya extensi6n territorial exceda las quinientas hectareas. 

Segunda Fase: Expropiaci6n y traspaso de inmuebles rusti-

cos cuya extens~6n territorial est~ comprendid~'entre cien y-

quinientas hectareas. 

Tercera Fase: Expropiaci6n y traspaso de inmuebles rusti-

cos que no sean explotados·directamente por sus propietarios, 

aunque no est~n comprendidos. en los limites de reserva sefiala-

dos en las fases anteriores. 

De estas tres etapas, a la fecha unicamente se han reali-

zado dos: la primera, iniciada el 6 de marzo de 1980 por medio 
. 

del decreto 154, complementada por los decretos 221 y 222; la 

segunda, se inici6 el 28 de abril del m~smo afio, y que se cons 

tituy6 en la tercera fase, por medio del decreto 207. 

Por considerar que la realizaci6n de la primera fase tiene 

caracteristicas especiales, en razon de haber afectado explota 

ciones de gran tamafio, y que por esa misma raz6n, deb1a benefi-

86. 



ciar a muchas personas, este trabajo se ha orientado al anali , 
sis de los aspectos administrativos que han estado en vigor -

durante el desarrollo de esta fase. No obstante, debe recal-' 

carse que una evaluaci6n de la estructura organizativa involu 

cra, tambi~n, el analisis de los facto res externos que favore 

cen, 0 limitan, el desarrollo de las empresas. 

a) Un:i,verso 

El proyecto Planificaci6n y Evalua~i6n de la Reforma Agra 

ria, P.E.R.A., indica que, con la primera etapa, se hanafec-

tado 211,921 hectareas de tierra, en las cuales se asentaron 

312 asociaciones cooperativas agropecuarias, que para mejor -

control fueron clasificadas de acuerdo a su ubicaci6n geogra-

fica, segun el cuadro de la pagina siguiente. 

Entonces, las 312 asociaciones agropecuarias constitui-

das en esta primera fase se convierten en el Universo objeto 

del presente trabajo. 

b) Diseno Muestral 

Como podra apreciarse, en el Universo senalado en el li-

teral anterior, el numero de unidades pro~uctivas es aparent~ 

mente pequeno, pero por la situaci6n geografica de cada una -

de elIas, se vuelve una labor casi imposible efectuar una eva 

luaci6n del total. 

Asimismo, debido a1 numero de asociaciones constituidas, 

tampoco es posible utilizar herramientas estadisticas para d~ 

terminar el numero de unidades necesarias a evaluar para obt~ 

ner resultados que lleven a inducir, a parti~ de los casos 

particu1ares, las conclusiones que sean de aplicaci6n general~ 
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C U A D R 0 No. 2 

UBICACION GEOGRAFICA Y EXTENSION DE LAS EXPLOTACIONES DEL PROCESO DE 

REFORMA AGRARIA 

REGION (1) No. ASOCIACIONES AGROPECUARIAS AREA (HECTAREA) 

. 
I 85 58,849.4 (2) 

II 77 54,935.60 (3) 

III 71 34,406.4 

IV 79 57,542.0 

-

TOTALES 312 205,733.4 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganader1.a 
Proyecto Planificac~on y Evaluacion de la Reforma Agraria. 

(1) Las regiones se integran aSl: 

Region I Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate. 

Region II: Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Cus 

Region III: La Paz, San Vicente y Cabanas. 

'Region IV: Usulutan, San Miguel, Morazan y La Union. 

(2) No incluyen 2,529 hectareas que corresponden al par-
, . . 

que Nacional San Benito Austraquema en el Departamento de Ahua 

chapan. 

(3) No incluye 3~40l hectareas correspondientes a las pr~ 

piedades de las Puertecitas, Santa Eduviges y Copinolapa y las 

porciones 1, 2 y 6 de Nancuchiname, que no han sido adjudicadas. 



89. 
Bajo estas circunstancias, se adopto el criterio de tomar 

~na muestra del 10% del total de cooperativas, aproximando a _ 

un_total de 30.organizaciones, considerando ademis que las uni 

dades de la muestra deber1an estar diseminadas por todo el te-

rritorio del pa1s, a efecto de no ejercer:influencia para su -

determinacion. Dichas unidades muestrales se escogieron en tfa-

se· al numero de beneficiarios que cada asociacion ten1a a1 31 

de diciembre de 1983, tamando en cuenta que para esa fecha las 

cooperativas ya hab1an sufrido modificaciones a su constitucion 

original ademis de que par~ 1a presentacion del Ante-proyecto 

de este trabajo (Marzo de 1987) se dispon1a de limitadas fuen-

tes de informacion por los efectos del Terremoto del 10 de Oc-

tubre de 1986, que hab1a dispersado 1a mayor1a de Institucio--

nes Gubernamenta1es, poseedoras, en 1a mayor1a de los casas, 

de 1a informacion que se necesitaba. 

De acuerdo con 10 anterior, en e1 siguiente cuadro se pr~ 

senta e1 disena de 1a muestra: 

CUADRO No. 3 

MUESTRA DE COOPERATIVAS SUJETAS A EVALUACION 

REGION No. No. 
ASOC. AGROP. ASOCIADOS % MUESTRA 

I 85 7,610 29.0 9 

II 77 7,437 28.4· 8 

III 71 4,451 17.0 5 

IV 79 6,707 25.6 8 

Totales 312 26,205 100.0 30 
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El ". numero de 30 asociaciones, escogido como ya se dijo, en 

base al porcentaje de participacion de cada region en el total 

del pais, respecto al numero de benefic~arios, condujo a la se-

leccion de las cooperativas sujetas a evaluacion, ~stos fueron. 

escogidos con el mismo criterio; es decir, se seleccionaron las 

cooperativas que ten1an mayor numero de asociados en cada una -

de las regiones. Como resultado de esta seleccion se obtuvo el 

siguiente listado de asociaciones agropecuarias can su corres-

pondiente ubicacion y numero de asociados. 

NOMBRE DE ASOC. AGROP. UBICACION GEOGRAFICA ,No.. AS.OCIADOS 

REGION I 

Hda. Los Lagartos Izalco,San Julian, Sonsonate 665 

Hda. San Isidro San Isidro-Izalco, Sonsonate 612 

Hda. Santa Cruz Tazulah Nahuilingo, Sonsonate 455 

Hda. La Presa El Congo, Santa Ana 284 

Hda. Colonia Nueva Guayapa Jujutla, Ahuachapan 265 

Hda. Nueva Esperanza San Fco. Menendez, Ahuachapan 246 

Hda. Cara Sucia Cara Sucia, Ahuachapan 203 

Hda~ Las Lajas Izalco, Sonsonate 199 

Finca Las Lictorias Juayua, Sonsonate 159 

REGION II 

. Hda. Chanmico San Juan Opico, La Libertad 823 

Hda. San Andres San Juan Opico, La Libertad 815 



Hda. Santa Barbara E1 Paraiso, Cha1atenango 262 

Hda. Panalapa Nueva Concepcion, Cha1atenango 249 

Hda. Pasatiempo Colon, San Juan Opico,La Libertad 225 

Hda. Agua Fria Colon, La Libertad 223 

Hda. La Portada Apopa, Nejapa, San Salvador 218 

Hda. El Angel Apopa, San Salvador. 195 

REGION III 

Hda. Parras Lempa San Fco. Chanmoco, San Vicente 411 

Hda. Escuintla Zacatecoluca, La Paz 377 

Hda. Santa Clara San Luis' Talpa, La Paz 349 

Hda. Tihuilocoyo . Santiago Nonualco, La Paz 226 

Hda. Santo Tomas San Luis Talpa, La Paz 213 

REGION IV 

Hda. La Carrera Jiquilisco, Usulutan 782 

Hda. El Tercio Jiquilisco, Usulutan 462 

Hda. Nancuchiname Jiquilisco, Usulutan 327 

Hda. Normandia Jiquilisco, Usulutan 268 

Hda. El Jobal Puerto El, Triunf6, Usu~utan 216 

Hda. El Platanar Honcagua, San Miguel 166 

Hda. Suravaya Conchagua, La Union 153 

Hda. El Retiro Conchagua, La Union 145 

Puede observarse, en la muestra anterior, que de ninguna 

manera se ha ejercido' influencia en su se1eccion, puesto que 

por su dispersion a todo 10 largo del territorio del pais, 0-

bligo a destinar mas de un mes para efectuar las visitas a las 

I 

I 



instalaciones de cada una de lai asociaciones integrarites de 

la muestra. 

En esta parte, es necesario hacer mencion al escepticis

mo mostrado, tanto 'por las personas que tuvieron a su cargo el 

analisis del ante-proyecto de este trabajo, como por autorida 

des del Instituto Salvadorefio de ±ransformacion Agraria; ellos 

expresa~on sus dudas respecto a la factibilidad de poder eva

luar todas las cooperativas integrantes de la muestra; esa 

duda, que constituyo practicamente un desafio, incentivo "mas 

el convencimiento que se tenia para llevarlo a cabo y para m~ 

yor satisfaccion, de las 30 cooperativas sujetas a evaluacion, 

se visitaron 28, quedan40 unicamente sinvisitar las Haciendas 

Santa Cruz Tazulah, ubicada en Nahuilingo, Sonsonate, y El J~

bal, ubicada en tina isla'en la Bahia de Jiquilis~o. El acceso 

a estas cooperativas es extremadamente dificil, pues en el pri 

mer caso ademas d~ llegar a ella a traves de un camino escabro 

so, es necesario atravesar un rio caudaloso sin puente; en el 

segundo caso, el unico acceso es por medio de lanchas, y en de 

terminadas circunstancias, cuando la marea sube. 

Las otras empresas tambien causaron mas de algun inconve

nivente, y aunque algunas veces llegar a elIas significo traba 

jo compendioso, se pudieron visitar y obtener los datos~ busca

dos. 

2. Recoleccion de la Informacion 

Al elegir el tema del presente trabajo, se tuvo como pr~ 

posito entre otros, realizar un estudio sobre la realidad que 
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rodea al proeeso de Refdrma Agraria, para poder determinar en 

forma impareial y objetiva las ventajas y las limitantes habi 

das durante su desarrollo. 

Se determinaron dos tipos de objetivos: los generales y 

los espeeifieos. 

Los obje~ivos generales se enumeran asi: 

a) Determinar la funeionalidad d~ las organizaeiones 

ereadas para la integraeion del proeeso de reforma agraria; 

b) Conoeer euan efieiente ha sido la utilizaeion de los 

reeursos asignados para la implementaeion del proeeso y la eo~ 

tribueion de este para resolver el problema de la inadecuada -

distribucion de la riqueza. 

c) Conocer en que forma incide el proceso de Reforma -

Agraria en la Economia de El Salvador y sumodelo de desarro

llo economico. 

d) Efectuar un aporte a los beneficiarios, dirigentes 

y encargados de la politica agraria mediante un diagnostico 

que les permita conocer su situacionreal y proporcionar las 

recomendaciones que contribuyan a solueionar los problemas -

que enfrentan. 



Los Objetivos Especificos se detallan asi: 

a) Determinar la correcta aplicacion de los principios 

de contabilidad y las Normas de Auditoria Generalmente acept~ 

das en el manejo de las contabilidades y en 1a preparacion de 

sus Estados Financieros. 

b) Aprovechar al maximo el proceso de investigacion y -

asesoria para poder, en el futuro, e1aborar trabajos de inves 

tigacion sin asesoria programada~ 

. . , 
c) Desarrollar mas ampliamente los conocimientos adqui-

ridos a 10 largo de lacarrera, d~ tal forma que se puedan p£ 

ner en practica y que beneficien a muchas personas; y 

d) LOBrar la culminacion de 1a carrera a trav~s de la 

obtencion del grado de Licenciado en Contaduria Publica. 

En 1a descripcion de los objetivos del presente trabajo 

puede apreciarse que, aunque 1a intencion es rea1izar una eva 

1uacion de 1a estructura organizativa y contab1e de las empr~ 

sas agropecuarias, tambi~n se persigue evaluar la actuacion 

de los factores externos que afectan su desarrollo. 



Para lograr, tanto el marco de referencia del tema como 

el conocimiento general de la situacion global del proceso de 

Reforma Agraria, se inicio la investigacion bibliografica so-

bre el mismo, contando sobre todo, con documentos emitidos --

por las mismas instituciones planificadoras del proceso, mem~ 
":t;. • 

rias de labores de instituciones que colaboran con el, las le~ 

yes y decretos que 10 regulan as'i como, la bibliograf'ia general 

sobre temas relacionados con la tenencia de la tierra. 

Para preparar el camino h~c~a la evaluacion de la organi-

zacion y el control de las asociaciones agropecuarias~ se dise 

no un cuestionario constituido por 34 preguntas, dirigido hacia 

funcionarios del mas alto nivel en lascooperativas. Dichas 

preguntas, en la mayor'ia de los casos fueron de caracter cerra 

do, con respuestas de si 0 no, y en algunas ocasiones, con el 

senalamiento de algunos nombres de instituciones que de una u 

otra manera se relacionan con la actuacion de las cooperativas. 

Los objetivos del cuestionario en mencion, eran que las 

respuestas que se obtuvieran de la investigacion de campo con-

dujeran hacia la afirmacion'o negacion, en su caso, de ,los 

planteamientos 0 supuestos ~que los aut9res hab'ian realizado en 

el proyecto -de este trabajo, los cuales se refieren a que las 

instituciones creadas para poner en marcha el proceso de refor 

ma agraria, pese a contar con organizaciones y con sistemas de 

control adecuados en teor'ia, la mayor'ia de elIas padece de pr~ 



blemas profundos tales como: baja productividad, p~rdidas eco 

nomicas alto Indice de endeudamiento, etc. 

3. Tabulacion y Analisis de la Informacion. 

Posterior a la dificll faena realizada en las visitas a 

las'instalaciones de 28 asociaciones agropecuarias (ya se in

dica las limitaciones habidas para visitar las otras dos coo

perativas de la muestra), practicamente 'comenio la labor de -

escritorio del programa trazado, consistente en la tabulacion 

y analisis de la informacion obtenida. 

A este respecto, a continuacion se presentan los resulta 

dos obtenidos de la encuesta realizada. Primeramente, se ha 

de indicar que de las 28 unidades muestreadas, 6 afirmaron 

que su cultivo principal es el cafe; 8, que producen cana de 

az6car; 6, cultivan,algodon; 3, granos basicos para el consu

mOt una, es productora de Kenaf y Henequ~n y una agroindus

trial, productora de aceite de coco, 10 que demuestra una,vez 

mas la dispersion de la muestra y los resultados obtenidos de 

la encuesta, indudablemente tienen valor para efectuar infe

rencias de 10 particular a 10 general. 

El analisis de cada una de las preguntas con los resulta 

dos obtenidos es como sigue: 

Pregunta No.1. 

-lRecibe la cooperativa asistencia t~cnica para el desa

rrollo de sus labores agropecuarias? 



- Respues tas: 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Pregunta No.2 

97. 

Frecuencia % 

7 25 

15 54 

6 21 

28 100 

- me quien recibe financiamiento la cooperativa para el 

desarrollo de sus actividades? 

Respuesta: Frecuencia % 

Banco de Fomento Agropecua 

rio. 7 25 

loS.T.A. 

Otros (Bancos Comerciales e 

I.N.C.A.F.E.) 21 75 

28 100 

Pregunta No.3 

- La Asistencia Tecnica es recibida: 

~Oportunamente? 15 54 

~Tardlamente ? 

No tienen financiamiento 

9 

4 

28 

32 

14 

100 



Pregunta No.4 

-6Responde a las necesidades 1a cuantla de los creditos 

obtenidos? 

Respuestas Frecuencia % 

Si 14 50 

No 10 .36 

No reciben financiamiento 4 14 

28 100 

Pregunta No.5 

98. 

-6Cump1e oportunamente 1a cooperativa con sus compromisos 

financieros? 

Respuestas 

Si 

No 

Pregunta No.6 

Frecuencia 

10 

18 

28 

% 

36 

64 

100 

-6Existe a1guna institucion que ve1e por e1 mejoramiento 

de 1a vivienda de los asociados de 1a cooperativa? 

Respuestas 

Si 

No 

Frecuencia 

6 

22 

28 

% 

21 

79 

-100 
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Pregunta No.7 

-LTiene la cooperativa algGn programa de mejoramiento de 

la vivienda de los Asociados? 

Respuestas 

Si 

. No 

Pregunta No.8 

Frecuencia 

9 

19 

28 

% 

32 

68 

100 

-iTienen los miembros de la cooperativa acceso a puestos 

de· salud? 

Respuestas 

Si 

No 

Pregunta No.9 

Frecuencia 

.21 

7 

28 

% 

75 

25 

100 

-iSe ha mejorado el nivel educativo de esta region duran 

te el proceso de Reforma Agraria? 

Respuestas Frecuencia % 

Mucho 5 18 

Poco 19 68 

Nada 4 14 

28 100 
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Pregun ta N.o .. 10 

-lHasta que nive1 de educacion se cuenta en 1a cooperati 

va y sus a1rededores? 

Respuesta Frecuencia % 

Tercer Grado 5 ·18 

Sexto Grado 13 46 

Noveno Grado 8 29 

Bachi11erato 2 7 

28 100 

Pregunta No. 11 

-lLa comercia1izacion de las cosechas·1a efectuan a tra

ves de una institucion especlfica? 

Respuesta 

Si 

No 

No Producen 

Pregunta No. 12, 

Frecuencia 

21 

3 

4 

28 

% 

75 

11 

14 

100 

-lLas a~tividades de 1a cooperativa son objeto de fisca-

1izacion por parte de a1guna institucion? 

Respuesta 

Si 

No 

4 Fr ec uenc ia 

26 

2 

28 

% 

93 

7 

100 
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Las veintiseis c~operativas que afirmaron ser fisca1iza-

das manif~staron que 10 son d~l Instituto Sa1vadorefio de Trans 

formacion Agraria. 

PreguntaNo. 13 

-lTiine as{gnado un Co-gestor 1a Cooperativa? 

Respuesta Frecuencia % 

Si 27 96 

No 1 4 

28 100 

Pregunta No. 14 

-lQuien paga el sa1ario y prestaciones del Co-gestor? 

, Fr ec uenc ia "I 
10 

La Cooperativa a a 

I.S.T.A. 27 96 

Otro (Especifique)* 1 4 

28 100 

* Se refiere a 1a cooperativa que no tiene asignado Co-

gestor. 

Pregunta No. 15 

- lQue 'grado depoder ejerce e1 Co-gestor dentro de 1a Coo 

perativa? 

Respuestas Frecuencia % 

Mucho 2 7 

Poco 18 64 

Nada 8 * 29 

28 100 



* Incluye la cooperativa que no tiene Co-gestor. 

Pregunta No. 16 

102. 

-~Cu~les son las principales fuentes 'de recursos de 1a -

,CoQperativa? 

Respuestas comunes obtenidas: 

a) Financiamiento Bancario 

b) Comercia1izacion de sus productos 

c) Captacion de Aportaciones 

Pregunta No. 17 

-~Qu~ c1ase deinversiones ha efectuado la cooperativa -

durante su desarrollo? 

Las respuestas obtenidas se han clasificado aSl: 

Se han rea1izado a1gunas inversiones 

No, han efectuado inversiones 

Pregunta No. 18 

14 

14 

28 

50 

50 

100 

-~Realiza la cooperativa su g~stion financiera en base a 

Presupuestos? 

Respuestas 

Siempre 

A1gunas veces 

Nunca 

Frecuencia 

24 

4 

28' 

% 

86 

14 

100 

& Se refiere unicamente a 1a presentacion de un plan fi 

nanciero 'para obtener cr~dito de aVlo en las instituciones-

Bancarias. 



103,· 

Pregunta No. 19 

-iQue requisitos deben cumplir las personas para formar 

parte del personal de la organizaci6~? 

Respuestas Frecuencia % 

Ser Asociado 28* 100 

Habitante de la Region 0 0 

Otro (Especifique) O. 0 

28 100 

* No se excluye el criterio de ser habitante de la regio~. 

Pregunta No. 20 

-iTiene la cooperativa algun programa de capacitacion pa

ra el personal? 

Respuestas 

Si 

No 

Pregunta No. 21 

Frecuencia 

o 

28 

28 

% 

o 

100 

100 

-iProporciona alguna institucion publica 0 privada progr~ 

mas de capacitacion para el personal? 

Respuestas 

Si 

No 

Frecuencia 

23 

5 

28 

% 

82 

18 

100 



Pregunta No. 22 

.-lCuales son los .principales beneficios e incentivos de -

que gozan los empleados' y trabajadores de la co~pera~iva? 

Respuestas obtenidas: 

Alquiler de tierras 

Servicios Medicos 

Dotaci6n de esc~elas 

Pregunta No. 23 

-~Como considera la calidad de 1a tierra disponib1e para 

sus labores?' 

Respuesta Frecuencia % 

Exce1ente 5 18 

Buena 1'6 57 

Regular 7 25 

28 100 

Pr egun ta No .24. 

-lQue porcion de la tierra disponible es uti1izada para -

los cu1tivos? 

Respuestas 

Tota1mente 

Parcialmente 

Frecuencia 

24 

4 

28 

% 

85 

15 

100 



Pregunta No. 25 

-l.Considera que tos insumos ut'ilizados en el proceso pro-

ductivo son de buena calidad y se usan adecuadamente? 

Respuestas Frecuencia % 

Si 14 50 

No 10 35 

No utilizan insumos 4 15 

28 100 

Pregunta No. 26 

iConsidera que la maquinaria y equipo con que cuenta 1~ -

cooperativa sirve ef~cientemente? 

Respuesta Frecuencia % 

Si 13 46 

No 15 54 

28 ,100 

Pregunta No. 27 

-l.Qu~ recursos t~cnicos usa la cooperativa para mejorar su 

produccion? 

A esta pregunta todas las coopetativas indicaron no uti-

lizar recursos t~cnicos que incrementen la capacidad producti 

va de las explotaciones 

Pregunta No. 28 

-l.Cual es la politica seguida para la fijacion del precio 

de sus productos? 
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Respuestas Frecuenc~a % 

Son f~Jados por una insti-

tucion del Estado 10 36 

En base a los costos 0 0 

No hay po1l.t~ca defin~da 14 50 

N~nguna 4 IlL 

28 100 

Pregunta ~o. 29 

-6Como se maneja 1a contabi1~dad de 1a cooperat~va? 

Respuesta 

Internamente 

Externamente 

Pregunta No. 30 

Fecuencia 

28 

o 

28 

% 

100 

o 

100 

-6Qu~en fisca1iza la gest~on adm~nistrativa de la coope

rat~va? 

La respuesta general a esta pregunta fue 

zac~on la efectuan 1a Junta de V~g~lanc~a. 

Pregunta No. 31 

que 1a fisca1i 

-6Cuales son las princ~pa1es act~vidades de control que -

se eJecutan? 

Se obtuvleron respuestas variadas. siendo las mas comunes: 



a) Vigi1ar los desp1azamientos de los niembros del Conse 

jo de Administracion; 

b) Presenciar los pagos de p1ani11as de trabajadores; y 

c) Presenciar reuniones del Consejo de Admi~istracion. 

Pregunta No. 32 

-iQue nive1 de educacion poseen los encargados de fisca1i 

zar 1a gestion administrativa de 1a cooperativa? 

Respuestas Frecuencia 

Bachi11er Comercia1 1 

Contador 3 

7 ° . Grado a 9° Grado 10 

1° Grado a 6° Grado 10 

Sin precisar 4 

28 

pr.egunta No. 33 

-iTiene 1a organizacion un Auditor Externo? 

Respuesta 

Si 

No 

Pregunta No. 34 

Frecuencia 

2 

26 

28 

% 

3 

11 

36 

36 

14 

100 

% 

8 

92 

100 

-iPresentan los Auditores, tanto internes como externos, 

informes periodicos a 1a Gerencia? 
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Todas afirmaron no recibir informes de sus fiscalizado-" 

res. 

B. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

1. Logros Alcanzados 

Para hacer un analisis sobre los logros alcanzados duran

te el desarrollo del proceso de Reforma Agraria, es necesario 

centrar ·la atenci6n en los objetivos trazados al inicio del -

mismo, principalmente en la Proclama de la Fuerza Armada del 

15 de Octubre de 1979 y en el decreta 153, Ley Basica de Refor 

ma Agraria. La consecuci6n, en cu~lquier medida, de los obje-

tivos trazados en los instrumentos citados, sera indicador de 

la eficacia con que el proceso fue planificado e implementado. 

En estas condiciones, es preciso mencionar 10 recalcado 

en el considerando I de la Ley Basica de Reforma Agraria, re

ferente al contenido del numero III de la Proclama de la Fuer

za Armada de la fecha antes citada, mediante el cual se impuso 

como lineamiento " a doptar medidas que conduzcan a una distri

buci6n equitativa de la ~iqueza nacional. incrementando al -

mismo tiempo en forma acelerada el producto territorial brut~n 

Entonces, la medici6n de los logros del proceso puede ha

cerse observando cada uno de los componentes del lineamiento -

mencionado. 

En este sentido,' la primera parte del pronunciamiento in 

dica que la intenci6n del proceso de reforma agraria es pro~ 

piciar una distribuci6n equitativa de la riqueza nacional, -



principalmente del unico recurso que genera riqueza en el pais: 

la tierra. Esto, par supuesto, brindarla tranquilidad, sat is

faccion y sabre todo, trabajo a la poblacion campesina. 

A juzgar par los resultados del analisis de cada uno de 

los factores incidentes en el proceso, en t~rminos generales -

no puede afirmarse que el proceso haya. transformado efectiva-

mente el r~gimen de tenencia de la tierra, por cuanto las asig

naciones de tierras se hicieron a entidades creadas para ejecu

tar el programa y no a personas individuales 0 familias. De 

esta forma, las personas individuales solo participarlan en el 

uso y beneficios que la explotacion de la tierra produjera, y -

no en la propiedad de la misma; observando el desenvolvimeinto 

de las cooperativas~ puede notasrse que los asociados de elIas, 

ni ~jercen el verdadero usa de las tierras, pues en la mayorla 

de los casos ni siquiera ejecutan trabajos remun~raddsi ni se 

benefician de los resultados de las explotaciones, ya que solo 

en casos.aislados las cooperativaso~tienen utilidades que se 

traducen en beneficios para los cooperativistas, y, aun mas, la 

enorme deuda contralda por el traspaso de los inmuebles es di

flcil que se pueda pagar en un plazo razonable, nl siquiera en 

veinte arros, porque su real poseedor es el Estado, siendo peli

groso que, de no cumplir elmismo con su compromiso con los an

teriores propietarios, podrla volverse reversible el proceso de 

reforma agraria. 

Porotra parte, el segundo planteamiento, referente al in

cremento en forma acelerada del producto territorial 'bruto, 
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puede verse que durante la vigencia de la reforma agraria, 

esto no ha podiclo realizarse, pues en todos los campos de -

la agricultura nacional,sea el rubro cafetalero, algodonero, 

cafia de azGcar y aGn en la ganaderia noose ha ,incrementado 

la produccion y, por el contrario, se ha visto disminuida. 

Entonces, se concluye, que en cuanto al logro de los -

objetivos del proceso de reforma agraria, no ha sido positi 

~o su desarrollo hastael momenta y solo podria conducirse 

hacia la obtencion de las metas mediante una transfornacion 

casi total de las politicas adoptadas para su implementacion. 

2. Problemas Detectados 

a) De la Organiiacion 

En las cooperativas,del sector agrario reformado, los 

p rub lemas ob s ervado s . al inic io de es toe trabaj 0: b aj a prod'u.£ 

tividad, perdidas economicas, alto indice de endeudamiento, 

etc.,continGan y tienden 'a a~udizarse mis y por tiempo ind~ 

finido, como resultado de la deficiente organizacion, caren 

te de principios y objetivos, que han implementado los enca~ 

gados de dirigir la marcha de las asociaciones, sean estos 

co-gestores 0 directivos escogidos de entre los mismos coop~ 

rativistas. 

Igualmente, la contribucion de los organismos guberna

mentales designados para la realizacion de la Reforma Agraria, 

mis que nesativa, ha sido contraproducente a los intereses -

de cada una de las asociaciones agropecuarias, al no llevar 



a cabo eficientemente las funciones encomendadas que permit~n 

alcanzar su desarrol~o. 

En el Capitulo II de este trabajo, en donde se p1anteo 

1a estructura organizativa y la forma de administrar las coo 

perativas, se determino que desde los co-gestores en cuyas -

manos reside mucho de la enorme responsabi1idad de conducir 

las asociaciones agropecuarias, hasta los niveles de control, 

pasando por los Gerentes y Consejos de Administracion, no han 

realizado a satisfaccion sus tareas, principalmente en 10 que 

se refiere a la planificacion de las actividaes y a la evalua 

cion de los resultados obtenidos en cada uno de los auos en -

que han operado, de tal forma que se puedan adoptar las poli-

ticas que realmente orienten el devenir de las cooperativas 

hacia el logro de las metas generales del proceso, obtenidas 

las cuales harin que tanto las cooperativas como sus asocia-

dos seconviertan en verdaderos agentes sociales de cambio, 

que contribuyan al desarrollo economico del pais. 

En sintesis, los problemas detectados en el irea organi~ 

zativa se detallan a continuacion: 

i) Escasa contrib~cion de los co-gestores para la con-

secucion de los objetivos generales del proceso y particula-

res de ,las asociaciones agropecuarias. 

ii) Deficiente estructura organizativa, sobre todo par 

la carencia de manuales, instr~ctivos y reglamentos que sena 

len los cursos de accion a seguir ante determinadas situacio 

nes. 
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iii) Falta de capacidad empresarial de los beneficia-

rios de la Reforma Agraria para conducir las cooperativas -

hacia la consolidacion de las unidades empresariales en pa~ 

ticulary del procesb en general. 

iv) Pirticipacion negativa de los organismos estata-

les responsables de conceder la a~istencia t~cnica y finan-

ciera y de la comercializacion de los productos, principal-

mente el Insti~uto Nacional del Caffi, .Ministerio de Agricul 

tura y Ganaderia, Instituto Nacional del Azucar, Instituto 

Regulador de Abastecimiento y otros de caracteristicas simi 

lares. 

b) Del Sistema Contable. 

Sedijo en el Capitulo III, que la integracion de un -

sistema contable involucra la conjugacion de varios el~men-

tos que aislados unos de otros no han de. producir los resul 

tados deseados en el control de las operaciones de una enti 

dad. 

Bajo este punto de vista, al evaluar los sistemas con-

tables y la Auditoria en las Cooperativas del sector agrario 

reformado,se determino que aunque por parte del Instituto -

Salvadoreno de Transformacion Agraria y otros orgqnismos au~ 

piciados por la Agencia Internacional para el Desarrollo, ha 

habido buena intencion al querer implantar·metodos adecuados 

de control, los recursos con que las asociaciones agropecua-

rias disponen ha frenado esas intenciones, fundamentalmente 

porque al no concretarse resultados econ~micos positivos, 



logicamente no se obtienen los recursos materiales suficien 

tes,para la implementacion de tales sistemas de control. 

No obstante 10 an~erior, se han determinado los siguie~ 

tes problemas en el Sistema Contable: 

i) Demasiado complejidad en. et Cat~logo y M~nual de -

Cuentas preparado por el Programa de Administracion Uniforme 

asi c060 falta de apegoa los requisitos de presentacion de 

la informacion financiera, al hacer una clasificacion impra~ 

tica y obsoleta de los elementos del Balance General; 

ii) Negligencia par parte de los administradores de las 

cooperativas al no· c~nceder importa'ncia a la preparaci~n de 

todos los Estados Financieros B~sicos y a la utilizacion de 

€stos como herramientas para la toma dedecisiones. 

... \ 
1.1.1.} 

( 

Limitada disposicion de'recursos materiales para--

la implementacion de un eficiente sistema de control inter-

no; ocasionada por la presion financiera derivad~ de la po-

bre gestion empresarial. 

iv) Falta de personal capacitado en .la poblacion rural 

que disponga de conocimiento y experiencia en las materias 

Contabilidad y Auditoria. 

c) De la Fiscalizacion 

Los problemas existentes en el area administrativa y 

. con t.A.b Ie de .. las cooperativas, se extienden hasta el -

ambito de la fiscalizacion. 



En los estatutos que rigen 1a existencia de las cooper~ 

tivas, se estab1ece que 1a Junta de Vigi1ancia debe ejerc~r 

la fiscalizacion interna de las cooperativas, 10 cual, como 

ya se dijo en e1 capitulo III no es posib1e por cuanto 1a ac 

tividad involucra e1 conocimiento de habi1idades y tecnicas 

que solo pueden ser adquiridas a traves de ia preparacion i

cademica y entrenamiento practico a las personas que han de 

efectuar esa tarea. 

Asimismo, si lalnstitucion encargada de esta funcion, 

en este caso el Departamento de Asociaciones Agropecuarias 

del Ministerio de Agricu1tura y Ganaderia, ejerciera tal co

mo Ie ha sido sefia1ado, los problemas que se estaridando co

rna consecueri~ia de la multip1icidad de factores que inciden 

en e1 proceso, podrian evitarse, pero, manifestaron en las 

cooperativas encuestadas~ la entidad fiscalizadora envia 

personal aproximadamente cada"dos afios, can locual, se -

concluye, la fiscalizacion carece de eficacia. 

3. Perspectivas del Proceso 

Para analizar las perspectivas del procesode reforma 

agraria, es necesario contar con criterios variados, aue de 

terminen 0 no, el cumplimiento de las metas perseguidas. 

Tienen que verse en funcion del exito ofracaso del proceso 

y, ademas, depende de quienes emitan los criterios sabre el 

mismo. 

As!, desde el punta de vista"subjetivo de los terrate-



'nientes expropiados, toda reforma agraria es un fraeaso, por 

que les priva contra su voluntad de un activo o eonjunto de 

ellos, que eonstituyen la mejor alternativa para obtener in

gresos, aunque existan otras formas fuera del sector agrope

euario que les produzean un flujo mayor y mas segura de ingr~ 

sos. -Entonees, bajo este enfoque, el terrateniente se manten 

dra alerta, buseando la oportunidad para retomar sus tierras, 

10 eual da al proeeso de reforma agraria, su eondieion de re

versible, si no se logra-eonsolidar en el cor to plazo. 

Par otro lado, las organizaeiones que libran la guerra 

con los gobiernos del pais, tambien emiten su juieio sobre la 

Reforma Agraria, al eonsiderar que este era un planteamiento 

heeho por ellos y que solo bajo su eondueeion podrian obtene.£ 

se benefieiosen la implantaeion de una reforma agraria, la 

eual iria aeonpanada de otros eambios radieales en las condi 

ciones del pais, ineluyendo sus Institueiones. 

Entonees, para estas organizaeiones, el proeeso.de Refor 

rna Agrariatambien es su rival, y el empeno en destruir el -

proeeso se ha mantenido latente durante toda su vigeneia, m~ 

diante la destrueeion de instalaciones de eooperativas, des

trueeion de eultivos, sustraeeion de ganado, asesinato de di 

rigentes, etc., todo 10 eual ha ineidido negativamente en el 

desarrollo eeonomieo, no solo de las eooperativas, sino de -

las regiones a las que estas pertenecen, afeetando, asimismo, 

el eumplimiento de las obligaciones eontraidas por ellos, 10 

eual podria benefieiar, en. todD easo, a los antiguos terrate-
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nientes, quienes podrian exigir la devolucion de las tierras 

porque no se les cumple con el pago de las obligaciones. 

Desde el punto de vista de los autores del pre~ente tr~ 

bajo, el proceso de reforma agraria puede ser positivo, si se 

cambian muchos factores que inciden negativamente en su desa-

rrollo, incluyendo los puntos de vista anteriores; esto es, 

debe reorientarse los caminos que lleven a una real distribu 

cion equitativa de la riqueza nacional; y para esto, ~ sera ne-

cesario, en primer lugar, que el estado de guerra ternine y 

pueda iniciarse una reconstruccion nacional que abarque todos 

los sectores, que beneficie a toda la poblacion r sobre todo -

la rural, que tan pocas oportunidades ha tenido en mas de 

cien anos. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

"El presente trabajo como su nombre 10 i~dic~, ha consisti 

do en una Evaluacion de todos los aspectos que de diversas mane 

ras han incidido en el desarrollo de las cooperativas del Sec

tor Agrario Reformado. En tal sentido', la investigacion biblio

grafica y de campo, orientada a conocer la incidencia del proc~ 

so de reforma agraria en la transform~cion de las condiciones -

sociales, pollticas, economicas y culturales de la poblacion r~ 

ral del pals, inevitablemente debla conducir a extraer conclusio 

nes y recomendaciones precisamente sobre esas condiciones evalua 

das. 

Asimismo, en virtud de que la evaluacion se realizo sobre -

la primera fase de la Reforma Agraria , las conclusiones y reco

~endaciones surgidas de dicha evaluacion son" de apli~acion g~ne

ral," es decir, para que sean tomadas en cuenta por funcionarios 

o personeros del mas alto nivel en la organizacion del proceso 

de Reforma Agraria. De esta manera, cuando se emiten recomenda

ciones para solucionar los problemas d~ las asociaciones agrope

cuarias, se efectuan con la intencion de hacerlas llegar, y para 

que sean realizadas por los organismos que han sido designados 

para perseguir y alcanzar los objetivos de la reforma agratia, 

como en los casos del Instituto Salvadoreno de Transformacion 

Agraria; el Ministerio de Agricultura y Ganaderla, Ministerio de 

Educacion, etc., pues es precisamente en ese ni~el dande se pue

den tamar las medidas que conduzcan a solucionar los problemas -

detectados en cad a una de las cooperativas. 
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Con esas consideraciones, a continuacion se enumeran las 

conclusiones a que condujo la Evaluacion de la Estructura Or-

ganizativa y Contable de las cooperativas del Sector Agrario 

Reformado, aSl como las Recomendaciones que se estima contri-

buiran a que se adopten medidas que hagan cambiar radicalmen

te las pollticaq seguidas hasta la fecha. Dichas conclusiones 

'y recomendaciones se han clasificado en cinco grandes grupos, 

a saber: sociales, pollticas, economicas, administrativas y -

del control. 

A.' CONCLUSIONES 

1. De Tipo Social 

a) El alto grado de analfabetismo, por un lado, y bajo 

nivel educativo por otro, en que ae encontraba el campesino -

salvadoreno al inicio del proceso de Reforma Agraria, aun con 

todo 10 que se pueda afirmar en contrario, persiste invariable 

mente, despuues de siete anos de iniciado dicho proceso. 

b) El otorgamiento de solucionesl habitaci6nales para la 

poblacion campesina sigue siendo un ciito: iolo unos pocos han 

sido realmente beneficiados. 

c) El hecho de que las cooperativas no garantizan traba 

jo permanente para sus asociados, pone en evidencia que el pr~ 

ceso de reforma agraria no ha contribuido como se esperaba, pa 

ra solucionar el problema mas apremiante que existe en el pais: 

el desempleo. 

d) El objetivo de minimizar la diferenciacion social, pr~ 



piciando iguales oportunidades a la poblacion campesina para 

elevar su nivel de vida, sigue en el plano de 10 irreal{zable. 

e) La ausencia casi total de personas calificadas en los 

alrededores de las explotaciones y la concentracion de estas -

en las zonas urbanas del pals, hace diflcil la llegada de per

sonas con la conviccion necesaria para llevar adelante el pro-

ceso. 

2. De Tipo Polltico 

a) La participacion de la poblacion rural en la adminis

tracion de las Instituciones del Estado, solo podra darse cua~ 

do los aspectos sociales y economicos sean cubiertos plenamen

teo Antes, su incu~sion a la polltica sera por medio de la ma

nipulacion y el indoctrinamiento. 

b) El conflicto social y polltico, que incluye constan

tes huelgas en Instituciones Gubernamentales directamente vin 

culadas con elproceso agrario, limita severamente el creci-

miento de las cooperativas. 

3 • De Tipo Economico. 

a) El objetivo trazado en la Ley Basica de Reforma Agra

ria de incrementar la producci6n y la productividad, no ha si

do logrado, pues tanto el cultivo del cafe como los de algodon 

y cereales han sufrido mermas considerables durante la vigencia 

del proceso debido a que existen grandes extensiones de tierra 

con potencial productivo en completo abandono. 

b) La falta de maquinaria, en unos casos, y el descuido 
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de la existente, en otros, se considera causal determinante -

en la baja productividad de las cooperativas del sector agra

rio reformado. 

c) La carencia de recurs os propios, la demora en el 

otorgamiento de los creditos de avio, la insuficiencia de los 

creditos mencionados y la falta de experiencia en el manejo -

de los recurs os financieros, impide, en gran medida, el desa

rrollo empresarial de las cooperativas. 

d) Las deficiencias en la liquidacion de las cosechas -

por parte de las instituciones que adquieren los productos de 

las cooperativas, tambien impiden que las mismas logren obte

ner resultados positivos. 

e) El elevado nivel de endeudamiento que padecen las 

asociaciones agropecuarias del sector reformado, da al proce

so su caracter reversible, pues los aun poderosos antiguos -

propietarios se mantienen organizados y a la expectativa, por 

un eventual fracaso de la reforma agraria. 

4. De Tipo Administrativo. 

a) La intervencion estatal, por medio de los co-gestores, 

no ha resultado positiva, pues estos no tienen la nocion y el 

convencimiento suficiente de su papel dentro de los objetivos 

del proceso. 

b) La falta de conocimientos y capacidad empresarial -

por parte de los directivos de las asociaciones agropecuarias 

del sector Agrario Reformado, retarda el inicio de un verdadero 



crecimiento de las cooperativas. 
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c) La participacion del Instituto Salvadorefio de Trans-
I 

formacion Agraria, como institucion rectora del proceso de re 

forma agraria solo se presenta como buena voluntad y no con -

capacidad para enfrentar can sentido ana1itico los problemas 

que se dan en las asociaciones agropecuarias. 

d) La localizacion geografica de algunas cooperativas, 

muchas veces inaccesibles, y 1a centra1izacio~ de operaciones 

del ISTA Y otras dependencias estatales que colaboran en e1 -

proceso, hace que las horas hombres realmente laborales par 

personal de estas ultimas no contribuya rea1mente a llevar en 

buena forma e1 proceso. 

e) La capacitacion proporcionadaa los beneficiarios del 

proceso agrario se limita a formar lideres de cooperativas y -

personas,comprometidas con el proceso y no a cubrir los aspec-

tos administrativos que se necesitan para manejar can sentido 

empresarial las explotaciones de que dispone. 

5. Del Control. 

a) El sistema contab1e.de las asociaciones agropecuarias 

adolece de deficiencias en 10 referente a los componentes ma-

teriales, ya que no se dispone de los elementos minimos nece-

sarios para tener registros que afectivamente contribuyan a -

efectuar verdaderos controles. 

b) La implantacion de sistemas de control contable tres 

anos despues de iniciado el proceso de reforma agraria diD --

oporttinidad para que se manejaran indebidamente los recursos 

de las cooperativas; a la fecha, las perdidas incurridas en -
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ese periodo, lastiman profundamente la capacidad financiera de 

las cooperativas. 

c) Al no encontrar personas instruidas y capacitadas pa

ra el manejo de lascontabilidades de las asociaciones agrope

cuarias, se les concede a personas extranas que no estan real

mente convencidas 0 identif~~adas con la realizacion del proc~ 

so de reforma agraria. 

d) La fiscalizacion de las operaciones de las asociacio

nes cooperativas del sector agrario refor~ado, encomendada a 

las respectivas Juntas de Vigilancia, es nula, por cuanto los 

miembros de~stas, en todos los casos, desconocen-las t~cnicas 

y procedimientos de control necesarios para llevar adelante -

su mision. 

e) La ausencia casi total de auditores externos y de fi~ 

calizacion institucional responsable, repercu~e en la falta de 

proteccion de los activos de las asociaciones agropecuarias, 

pues no hay alguien que de f~ de las cifras que presentan los 

estados financieros. 

B. RECOMENDACIONES. 

1. De Tipo Social 

a) Las Instituciones encargadas de brindar el proceso -

educativo a la poblaci6n rural del pais deben reorientar sus 

politicas, de tal forma que la educacion llegue hasta los rin 

cones mas escondidos, al menos en su nivel basico, para 10 

cual sera necesario adoptar medidas como las siguientes: 
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i) Exigir a los egresados de las carreras re1acionadas 

con la docencia, pres tar servicio social por_un ano, habitan 

do en el mismo' lugar donde se realice la labor; porsupuesto, 

los costos de transporte, alimentaci6n y vivienda de los maes 

tros debera ser cubierta por el Estado. 

ii) 'Establecer mejores remunerac1.ones y prestaciones -

socialesa las personas que est~n dispuestas a prestar sus -

servicios en la educaci6n de 1a poblaci6n. rural. 

iii) Brindar becas a alumnos sobresalientes de la pobla

ci6n rural para que se tecnifiquen en las principales ciudades 

del pais, haci~ndoles comprometerse a regresar a sus lugares 

de origen para contribuir al mejoramiento de sus comunidades. 

b) Los programas de mejoramiento habitacional d~ben ex

tenderse por todo el sector rural del pais; la utilizacion -

del plan de "Ayuda Mutua" permitiria.la obtenci6n de resulta

dos positivos en el corto plazo. 

c) Los planes para dotar de empleo a la mayoria de la p~ 

blaci6n campesina exige no solo desarrollar proyectos agrico

las sino tambi~n impulsar proyecto~ agroindustriales y artesa

nales. La. crea~i6n de empresas de este tipo podria quedar eri -

Manos de instituciones como el Banco Nacional de Fomento Indus 

trial y el Banco de Fbmento Agrop~cuario, apelando a sus obje

tivos de ser instituciones de Fomento, para luego ser vendidas 

a empresas privadas. 

d) Para elevar el nivel tecno16gico de la poblacion cam

pesina deben implementarse programas de educaci6n nocturna pa-



ra adultos que no solo incluya alfabetizacion sino adiestramien 

to en oficios y artesanlas como decir, electricidad, sastrerla, 

corte y confeccion, cosmetologla, etc~ 

2. De Tipo Politico. 

a) Para que las personas que colaboran en llevar a cabo 

el proceso de reforma agraria se identifique plenamente con -

el mismo, es necesario que obtengan conocimiento sobre reforma 

agraria. Se recomienda contratar personas provenientes de pal-

ses que han tenido exito en la realizacion de esta clase de --

programas, como en el caso de China Nacionalista. 

b) La decision de echar andar la segunda fase de la Re-

forma Agraria puede te~er mis caracterlstacas pollticasque -

economicas. por 10 que se recomienda no implementarla en ning~ 

na de las formas en que se han llevado a cabo las etapas 1 y 3. 

Mis bien se recomienda dejar a futuros gobernantes la decision 

de continuar con la fase mencionada para que se dedique mis --

tiempo y recursos a las etapas actuales. 

c) Los efectos de la guerra interna del pais son visibles 

en el sector Agrario Reformado; se recomienda realizar verdade-

ros esfuerzos que logren la solucion del conflicto armaao en -

el mis breve plazo. 

3. De Tipo Economico. 

a) Para lograr una verdadera reactivacion de la agricul-

tura nacional, manejada en gran escala por las cooperativas --

del sector reformado, es necesario un giro en la administra--

.---- --:1 81BllOTECA CENTRAL 
'fNIVEIHIIr)"O DE EL SALVA"M 
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cion de estas. Se recomienda que las cooperativas con fuertes 

endeudamientos y bajos niveles de produccion, sean tomadas di

rectamente por personal nombrado por el Instituto Salvadorefio 

de Transformacion Agratia, el cual debera residir en las insta 

laciones de las asociaciones cooperativas. Los asociadas de -

esas cooperativas podrlan continuar como trabajadores y benefi 

ciarios de las mismas, aportando capital y servicios; durant~ 

el tiempo que dure esa gestion, se pod~la adiestrar a los miem 

bros para la posterior entrega de las explotaciones, cuando 

estas sean rentables y se hayan ~eactivado plenamente. 

b) Para las cooperativas con falta de equipo adecuado 

para sus labores, se recomienda la importacion de maquinaria -

que sea de bajo costa y libre de impuestos. Puede solicitarse 

la colaboracion de palses con elevado nivel tecnologico para 

que ofrezcan, sea a traves de donativos 0 de venta a bajo cos

to, maquinaria que en sus casos particulares ya no les satisfa 

ga sus necesidades. 

c) Para resolver los problemas economicos financieros de 

las asociaciones agropecuarias, se prop one que el Estado dote 

o asigne a las mismas de un fonda en efectivo, sin intereses, 

a un plazo mlnimo de 10 afios, pagadero por medio de cuotas -

anuales. 

d) Debe reorientarse las actividades de las institucia

nes encargadas de la comercializacion de las cosechas. En este 

sentido, se recomienda' constituir en empresas de economla mlX 

ta, al Instituto Nacional del Cafe, al Instituto Nacional del 
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Azucar, y al Instituto Regulador de Abastecimientos. En igua-

les circunstancias podria modificarse la existencia del Banco 

de Fomento Agropecuario, para que compita directamente con la 

Banca semi-estatizada. 

4. De Tipo Adminis.trativo. 

a) La intervencion del Estado a traves de los co-gesto

res debe modificarse. Se recomienda la contratacion de perso

nas con conocimientos que tengan capacidad y deseo de contri

buir al desarrollo del proceso de reforma agraria. 

Esas personas deben residir en las explotaciones, 0, al 

menos, en losalrededores de las mismas. 

b) Para la prestacion de servicios tecnicos y de aseso

rla, por parte del ISTA," se recomienda la creacion de oficinas 

regionales en cada ~na de las cuatro zonas en que se"subdivide 

el proceso. Cadauna de estas oficinas deberla incl~ir perso-

nal especializado en las ireas de promocion, asesorla, organi

zacion y fiscalizacion. 

c) En el caso de cooperativas con algun grado de desarr~ 

110 organizacional se recomienda entregarseles la administra-

cion total de las explotaciones, siendo responsabilidad del -

ISTA unicamente la de proporcionar asistencia tecnica y capaci 

tacion de llderes de cooperativas. 

5 . Del Control. 

a) Para suplir la falta de control interno efectivo, por 

parte de las personas designadas para ella, se recomienda la 



contrataci6n de contadores experimentados en contabilidad agri 

cola y ganadera que sean capaces de prever todas las posibili

dades de error a fiaude. 

b) En el cas a de la fiscalizaci6n institucional, se re

comienda la creaci6n de una deperidencia del ISTA que tenga -

como funci6n principal, realizar auditoria externa; para eso, 

se necesita contar can un grupo de contadores pUblicos acade

micas, can trayectoria profesional y capacidad tecnica para -

contribuir al fortalecimiento de las cooperativas 

agrario reformado. 

del sector 
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ANILINA 

ABOLICION 

AG-RARIO 

ASEQUIBLE 

APARCEROS 

ARRENDATARIO 

COMUNITARIOS 

COLONOS 

COGESTION 

ESCEPTICISMO 

ENCOMIENDA 

ESTACIONAL 

GUANO 

INCIPIENTE 

G LOS A RIO 

Compues to q uimico ar t if ic ial; u t il iz ado como 

colorante en medicamentos y materias plasticas. 

Accion y efecto de suprimir. 

Re~ativo al campo, que defiende los intereses 

de la agricultura 

Que puede conseguirse. 

Persona que celebra un contrato con el dueno 

de una finca rustica en el cual este cede la ex 

plotacion con reparto proporcional de los fru

tos 0 beneficios. 

Que toma en arrendamiento 0 alquiler la tierra. 

De la Comunidad 

Labrador que cultiva una heredad arrendada. 

Administracion ejercida por varias personas. 

Estado de animo de los que niegan su adhesion 

a las creencias de las mayori~s 

Pueblo de indios que estaba a cargo de un enco 

mendero. 

Propio de cualquier estacion del ana 

Abono formado por el excremento de las aves -

que se encuentran en algunas islas del pacifico 

Principiante 




