
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

rrabaio de Graduación 

11 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA EN 
COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO, 

FASE " DEPARTAMENTOS DE: 
SONSONATE y LA PAZ 

1979 - 1986 

Presentado por 

Mirta Bella Molina Velásquez 
Ana Jesús Requeno 'Núñez 

Gustavo Adolfo Mendoza Valenda 

Para Optar al Grado de 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

NOVIEMBRE DE 1988. 

88- 0011824 
UES B IBLIOTECA CE~TRAL 

1111111111111111111111 
INVENTARIO 10104292 

San Salvadar. El Salvador. Centro América. 



i34.C83i3 
M 1- Z l. /l-\ 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Rector 

L1C, José Luis Argueta Antlllón 

Vlce Rector 

Dr. Herbert Wllfredo Barlllas 

Secretario General 

Ing. René Maurlcio MeJía Méndez 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Decano 

L1C. María Hortensla Dueñas de García 

Secretano 

L1C. Santos Saturnlno Serpas 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

Presldente 

L1C. Salvador Centeno Rlvera 

Pnmer Vocal. 

L1C. Enma Reglna Guzmán de Mollna 

Segundo Vocal. 

Lic. Rafael Esteban Hernández Chavez 



D E D 1 C A T O R 1 A 

A DIOS Todopoderoso, que me gUló e llumlnó hasta alcanzar 

la meta propuesta. 

A mis padres Gustavo Mollna y Vlctorlna de Mollna con mucho 

amor y agradeclmelnto, por estar slempre apoyandome. 

A mlS hermanos: José Gustavo, Elsy Concepclón, Norma Esthela 

y Xenia Irls, con mucho amor. 

A ml abuellta Mamlna, por todas sus oraClones para que pudlera 

flnallzar en forma favorable mlS estudloS. 

A mis sobrlnos: Gustavo Antonlo, Marlo José, José Franclsco, 

Juan Carlos y Juan Manuel , con todo carlño. 

A mlS tlos, especlalmente a la tía Tlna y María, con carlño. 

A mlS prlmos con carlño. 

y mlS cuñados: Reglna, Juan Carlos y Manuel; y amlgos, especial

mente ZOlla Glorl~ Guadalupe Agulrre y Ana Requeno , con cariño. 

Mlrta Bella Malina 



o E O 1 e A T o R 1 A 

A DIOS Todopoderoso, que me llumlnó hasta el flnal de 

la Jornada emprendlda. 

A mis padres por sus conseJos, especlalmente a Mam6 Lola 

A mlS hlJOS, Ullses, Fellpe y Anlta, qUlnes fueron ml motlva

c16n para flnallzar ml formac16n profeslonal. 

A Pedro por su comprens16n 

A mlS T10S y Prlmos 

y a todos mlS amlgos que me ayudaron de una u otra forma a 

lograr la meta propuesta, especlalmente a Oella Grande; Raúl 

Mendoza, Z011a Glorla y Guadalupe Agulrre. 

Ana Jesús Requeno. 



A G R A O E C 1 M 1 E N T O S 

A la Llcenclada Enma Reglna Guzmán de Mollna, por su 

asesoría para la formulaclón de anteproyecto y la elaboraclón 

de este trabaJo de lnvestlgaclón. 

Al Llcenclado Rafael Estebán Hernández Chavez, por el 

tlempo que dedlcó en la asesoría del presente documento. 

A la niña Lucy de Mendoza y a la nlña Vlctorina de Mo

llna, por las atenclones que reclblmos durante el período que per

manecimos en sus hogares. 

A Yadira, Gladys, Ana María y Yanlra, porque con su 

apoyo logístlCO contrlbuyeron a la presentación de este documen

to. 

Ana Jesús, Mlrta Bella a 



A m1 madre:mama tuti 000 10 más va110so para m1 

y a qU1en le debo todo, 

.a ml1S hermanas y hermanos, 

a m1S am1gosooo 

Fit~o7 ---~-



1 N DIe E 

PAGINA 

PROLOGO I 

CAPITULO 1. t1ARCO GENERAL 
~larco TeórIco 
1. Papel de la MecanIzación en la AgrI

cultura como efecto del avance Tec
lÓgICO 

2. TeorizacIón Sobre la MecanizacIón 
Agrlcola. 3 

3. ReferencIa Sobre la MecanizacIón 
Agrfcola en el CapItalismo 5 

Marco Conceptual 7 
LIneamIento de la InvestIgaCIón 9 
1. PlanteamIento del Problema 9 
2. ObjetIVO 10 
3. Hipótesis 11 

CAPITULO 11. ANTECEDENTES DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA Y DE LA MAQUINARIA E INFRA
ESTRUCTURA EN LA AGRICULTURA DE EL 

SALVADOR'· 
1. Prpceso HistórICO de la Forma y 

Tenencia dü la Tierra. 13 
2. Proceso HIstórICO de la MaquinarIa 

e Infraestructura en la AgrIcultura 
de El Salvador 21 

2.1 CaracterístIca de la MaqUInarIa 
e Infraestructura. 21 



2.2 Oferta de MaqUInarIa Agrlcola 

CAPITULO 111. DIAGNOSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
( 1975 - 1985 ) Y DE LAS COOPERATIVAS 
DEL SECTOR REFORMADO ( 1980 - 1986 ). 

DIagnóstICO del Sector AgropecuarIo 
1975-1985. 

1 • VarIables Agroecon6mIcas 

1.1 SuperfICIe y USO del 
1.2 ProdUCCIón 
1:3_ ComerCIO ExterIor 
1..4 FinanCIamIento 
1.5 ASIstenCIa Técnica 
1.6 ComerCIalIzación 

2. Variables SOCIo-económIcas 

2.1 Ingreso 
2.2 Empleo 
2.3 EducaCIón 
2.4 VivIenda 

suelo 

DiagnóstICO de las cooperativas de la 
Fase I de la Reforma Agraria 

1. VarIables AgroeconómIcas 

1.1 SuperfIcie 
1.2 ProdUCCIón 
1.3 FInancIam1ento 
1.4 ASIstenCIa Técnica 
1.5 ComerCIalIzacIón 

27 

30 

32 

32 
35 

36 
38 

40 

43 

50 

50 

51 

53 

54 

54 

56 

56 
59 

62 
64 

65 



2. Variables SocIo-económIcas 

2.1 Empleo y RedIstrIbucIón del Ingreso 
2.2 EducacIón 
2.3 VIVIenda 
2.4 Salud 

CAPITULO IV. COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO FASE 1 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y 

LA PAZ. 

1 • Generalidades 

1.1 Departamento· Sonsonate 
1.2 Departamento· La Paz 

2. UbicaCIón Geogr~fica 

3. VarIables EconómIcas 

3.1 ProduccIón 
3.2 ComercIalIzacIón 
3.3 FInanc 1 amIento 

4. Variables SOCIales 

4.1 Educación 
4.2 Vlvienda 
4.3 Salud 
4.4 Empleo 

CAPITULO V. ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y UTILI
ZACION DE LA MAOUINARIA E INFRAESTRUC
TURA EN LAS COOPERATIVAS DE LA REFORMA 
AGRARIA, FASE 1 EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE SONSONATE y LA PAZ. 

67 

67 

69 

73 
73 

75 

75 

77 

79 

79 

79 
87 
90 

92 

92 

95 

96 

97 

O 



1. DisponIbIlIdad de MaquInarIa e In-
fraestructura. 

1.1 ~1aqulnarIa 

1.2 Infraestructura 

2. UtIlIzación de maquInaria e Infra-
est.ructura 

2.1 MaquInaria 
2.2 Infl~aestructura 

3. FInancIamIento 

4. ASIstencIa Técnica para mantenImIento 
y operaCIón de maquinarIa e Infraes
tructura 

CAPITULO VI.CONCLUSIONES y COMPROBACION DE HIPOTESIS 

1. Conclusiones 
2. ComprobaCIón de HIpótesIs 

CAPITULO VII PROPUESTA 

100 

100 

105 

111 

111 

117 

121 

124 

127 
128 

1. Introducción 132 
2. ProblemátIca 134 
3. Objetivos 136 
4. Metas 137 
5. EstrategIas 139 
6. PolItlcas 146 

6.1 PolItica de CrédIto 146 
6.2 PolItica de ComerCialIzación 147 

7. InverSIones y NeceSIdades FInanCIera 149 

REFERENCIAS RIRLIOGRAFICAS 155 



METODOLOGIA 

ANEXOS 11 A 11 

ANEXOS 11 B 11 

ANEXOS 11 C 11 

INDICE DE CUADROS 

GLOSARIO 

161 

169 

204 

223 

239 

243 



1 

PROLOGO 

En la economía salvadoreña el Sector AgropecuarIO desempeña un 

papel Importante, ya que a través de su produccIón satIsface la demanda 

alImentarla de la poblacIón, genera dIvIsas y empleo en el área rural; su 

partIcIpaCIón dentro del Prooucto Interno Bruto (PIS) en los años 1980-

1985 fue de 25% en promedIo. A pesar de lo anterior, en los últImos años 

su producclón dIsmInuyó a una tasa anual acumulatIva del 5%, tal compor

tamIento fue el resultado de factores tales como: sequías, Inundaclones,el 

conflIcto bélICO y el periodo de tranSICIón del Proceso de Reformas InICIa

do en marzo de 1980, entre otros. 

Dentro del Proceso ReformIsta, la Reforma AgrarIa constItuyó la 

médula de dICho proceso, con la cual se perseguía hacer una redistrIbucIón 

de la tIerra e ingreso, Incrementar la producción y el empleo en el área -

rural. SIr embargo hasta 1986 no se ha logrado consolidar tales propósItoS. 

Al puntualIzar en la produccIón, su contrIbuCIón dentro del Sector Agro

pecuarIo ha SIdo mínIma y se ha redUCIdo, por ejemplo los granos básICOS 

para 1980 representó el 9.2% mIentras en 1985 fue del 4.1%; los productos 

tradiCIonales de exportacIó, mostrarón un leve Incremento (1%) pero este 

fue el resultado del aumento en la produccIón de caña de azúcar. pues la 

de algodón y café se reduJer6n orásttrnmente. 

La dIsmInucIón de la partIcIPaCIón del Sector Reformado dentro del 

Sector AgropecuarIO ha SIdo el resultado de una serIe de difIcultades y 

defIcIencIas que han lImItado el éXIto de la Reforma AgrarIa. Las dIficul 
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tades se presentaron desde el InicIo de su ejecucIón, en cuanto que fue 

una salIda polítIca a un problema estructural. 

Otro de los factores que IncIden negatIvamente en el proceso de 

Reforma AgrarIa es el baJo nIvel técnIco y de mecanIzaCIón utilizado en 

las activIdades agropecuarIas Que se realIzan en las unIdades productI

vas. 

La elaboracIón del presente trabajo de InvestIgacIón tiene como ob

jetIvo prInCIpal, conocer las causas o factores que determinan e IncIden en 

el grado de disponIbIlIdad y utIlIzacIón de la maquInaria e Infraestructura 

agrícola en las cooperativas del Sector Reformado. Para tal propósIto la 

InvestIgacIón se centró en las AsocIacIones Cooperativas de la Reforma Agr~ 

ria Fase l, en los departamentos de Sonsonate y La Paz. 

La investigación se centró en Sonsonate y La Paz, debIdo a que en 

ambos departamentos antes del Proceso de Reforma AgrarIa se práctIcaban 

cultivos para la exportaci6n, por tanto la produccIón se realIzaba a escala 

comercIal, para lo cual se requerIa de cIerto nivel de mecanIzación. En 

efecto, las unidades productivas al ejecutarse la Reforma AgrarIa se encon 

traban dotadas de maqUInarIa y equIpo agrícola e Infraestructura agropecu~ 

rIa, pero en su mayoría fueron descapltalIzadas_ por los antIguos propIet~ 

rIOS de la tierra o de la maqUInarIa Que al momento de la intervencIón se 

encontraba en las explotaciones agrícolas. 

Lo anterior motIvo a InvestIgar los factores que han determInado e 
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InCidido en la disponlbIllda~ y utilizaCión de la maqUinarIa e Infraestruc

tura agropecuaria en las cooperatlvas de los departamentos cltados. 

La Investigación se ha desarrollado en siete capitulos, los cua- , 

les se describen a continuacIón: 

En el primer Capitulo se trata de exponer la ImportancIa, el orI

gen y evolucIón de la mecanIzaCIón, los efectos en la actiVidad agropecua

rIa y los factores que lImitan su dIsponibIlIdad. El segundo Capitulo se 

centra en el o~igen y evolUCión de la mecanización en el SIstema agropecu2 

rio de la economía salvadoreña donde se determinó que la forma y tenenCia 

de la tierra son los factores que lImItan la expanSión de la mecanización 

como técnica para la producción, orIgInando 10 anterior una deformaCIón 

del Sector Agropecuario Salvadoreño. En el Capitulo Tercero se presenta 

un dIagnóstico del Sector Agropecuario durante el periodo 1975-1985 y el 

Sector Reformado Fase r, durante el períOdO 1980-1986; en este capitulo 

se hace una Interpretación de varIables como: prodUCCIón, fInanCIamIento,CQ 

mercialIzaClón, Ingresos, VIVienda y educaCión tanto en el Sector AgrQ 

pecuario en general como en el Sector Reformado Fase I.-Ambos sectores 

presentan las mismas características y problemas, como son: continUIdad de 

las estructuras productIvas tradICIonales, orientación del fInanCIamIento 

hacia los cultIVOS de exportaCIón, existenCIa de InefiCIentes canales de co 

mercIallzaci6n y falta de aSistenCia técnica. Las variables sociales no 

han manifestado SIgnIficatIvas modIfIcaCIones, no obstante que con el pro

ceso de Reforma Agraria se perseguía meJorar las condiCIones de vida de 

la poblaci6n rural. 
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En el capitulo Cuatro se señalan los factores que han determinado 

el comportamIento de las AsocIaciones CooperatIvas de Sonsonate y La Paz. 

En el capItUlo CInco se hace un an~lIsIs de la dIsponibilIdad y utIlización 

de la maquinarIa e Infraestructura partiendo de una muestra de 28 cooperat! 

vas y expandiendo los resultados al total de cooperativas de Sonsonate y La 

Paz (75). Además se presentan los factores que han lImItado la dISpOn! 

bilidad y la utIlización adecuada y racIonal de la maquInarIa e infraestru~ 

tura, y se determInó que: la estructura productIva tradicional, la defi 

CIente aSIstenCIa técnica, la lnsolvencIa de las cooperatIvas con el slste

tema finanCIero nacional, los InefIcientes canales de comerCIalización y la 

continUIdad de los patrones culturales de la población han limItado la uti

llzaclón y disponibIlIdad de maquinaria e infraestructura de las ASOCIaCIO

nes Cooperativas de la Reforma AgrarIa en los departamentos InvestIgados. 

El capitUlo SeIS contIene las conlusiones y comprobaCIón de las hIpóteSIS 

despues del analIzado en los capitulas anterIores. FInalmente en el ca

pitulo seéptimo se presenta un plan como alternativa de SolUCIón a la 

problem~tlca encontrada; el plan contIene los obJetiVOs, metas, estrate

gias, politicas, recursos humanos y finanCIeros necesarios para elevar el 

nivel de mecanizaCIón en las cooperatIvas de los departamentos en estudIO. 



CAPITULO 1 

MARCO GENERAL 

~'arco Te6rico 

-
1. Papel de la MecanIzacI6n en la AgrIcultura, como Efecto del Avance 

Tecnol6gIco 

La tecnología y la meCaniZaCIÓn en la agricultura son factores 

determInantes para el desarrollo del Sector AgropecuarIO de los paises. 

La Importancia de su IncorporaCión radlca en la generaCIón de Incrementos 

en la productiVIdad del trabajO y de la tIerra, dlsminucl6n de los esfuerzos 

físicos del hombre y reducclón de los costos de producclón. Ambos factores 

-la tecnolog1a y la mecanIzacI6n agrlcola- se encuentran estrechamente 

vinculados entre s1 y contribuyen al desarrollo de otros sectores de la 

economía, estando la mecanIzaCión dependiendo de los avances obtenidos en 

el campo tecnológiCO. Asi, la aparlcl6n de la maquina de vapor durante la 

Primera RevoluCIón Industrial, fue uno de los avances que tuvo gran Influen 

Cla en el desarrollo tanto de la industria como de la agrIcultura. 

Para algunos autores la influenCia de la Revolucl6n IndustrIal en 

la agricultura, ha sIdo muy Importante y sostienen que "desde el punto de 

vista de la estructura productiva, la RevolucI6n Industrial aceleró la 

profunda transformaCIón ya manifestada en la actIVIdad agropecuaria, 

prIncipalmente por la introdUCCIón de nuevas técnicas, nuevos bienes de 



capItal y nuevas formas organlzatIvas que permItIeron IntenSIfIcar el uso 

del suelo e Incorporar al cultIVO nuevos recursos naturales" • .!! 

En la agricultura, con la utllIzacIón de la energia proveniente 

del vapor para la tracción mec~nica se IniCIÓ el proceso de mecanIzación 

en el Sector Agropecuario y se empezó a sustituIr la tracción animal y 

humana por la tracción mecánica, faCIlItando las tareas agrícolas; de ahí 

que la mecanIzaCIón en el Sector Agropecuario se constituye en uno de los 

factores de cambIO para la modernIzacIón de este sector y asi IntenSIfIcar 

el uso de suelo e Incrementar la prodUCCIón. 

La mecanIzaCIón como medIO de traCCIón y como generador de fuerza 

de trabaJO apl icada a los trabaJOS agricolas, adqUiere una importanCIa 

relevante en el desarrollo de estas actiVIdades; ya que con ello se simplI

fican los trabaJos, e Incluso muchos se perfeccionan, neceslt~ndose de 

menos mano de obra y menos tIempo para la eJeCUCIón de las diferentes 

actiVIdades, propiCIando incrementos en la productIVIdad y mayores volúmenes 

de prodUCCIón, destInados a satIsfacer la creCIente demanda de bIenes 

alimentarios de orIgen agropecuarIO. 

No obstante, las eVldentes ventajas técnIcas y económicas orIgInadas 

por la mecaOlzacIón de los trabajOS agropecuarios, ésta no puede hacerse 

SIn preVIO estudio de las condICIones en que se desarrollan las umdades 

17 SunkeI O. y Paz P.; IIEl Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del 
Subdesarrollo ll

; 1a. edc., 1970, EdIt. Siglo XXI, pág. 49-50. 



3 

agrIcolas y Sin un análISIS de las ventaJas y desventaJas, económIcas y 

sociales, que origInaria la adqUISICIón de la maqUInarIa. 

2. Teorización sobre la MecanizacIón Agricola 

Sobre el papel que Juega dentro de la actIvIdad agropecuarIa la 

mecanIzaCIón agricola se ha formulado dIferentes teorias y opInIones. 

Para los teórICOS capltal1stas la meCaniZaCIÓn es un proceso que 

contrIbuye a que la productIVIdad de la mano de obra se Incremente y con 

ello la generaCIón de mayores volúmenes de producción. ConsIderan que la 

mecanizaCIón cada vez más perfecclOnada y adecuada a la ejeCUCIón de las 

labores agrícolas, faClIIta el desarrollo de la agrIcultura y el desarrollo 

económICO en general, pues es uno de los factores capaces de generar 

competItIvidad en el mercado de los productos agropecuarIos; dICho fenómeno, 

de acuerdo a estos teórIcos, es de mucho benefICIO para el conSUmIdor y 

para el productor de bIenes agricolas, por cuanto sostIenen que IIdonde 

haya muchos vendedores de un producto unIforme, la fuerza de la competencia 

se aplicará para provocar InnovaCIones en los procesos productivos, ya que 

las Innovaciones impllcan mayor prodUCCIón y productIVIdad, así como una 

redUCCIón de los costos, mIentras que los benefICIOS pasan dIrectamente a 

los conSUmIdores de acuerdo al consumo creCIente y a los preCios más 

baJosll .. !/; conSIderan además, que a través de la mecanizacIón se faCIlIta 

el desarrollo general, en cuanto Que la redUCCIón de costos ImplIca mayores 

17 clement & Pool; "Economía: Enfoque América Latwa ll ; Mc Graw-Hlll, 
MexIco 1972, pág. 378-379 
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benefICIOS al agricultor los cuales son gravados medIante mecanIsmos 

fIscales y luego trasladarlos al sector IndustrIal, por lo que de esta 

forma el sector agropecuarIo ayuda al desarrollo del sector industrial, 

conformándose así una economía con estructura productIva dIverSIfIcada e 

Integral, y por tanto contrIbuyendo al desarrollo general de la SOCIedad. 

Los teórICOS estructurallstas, al referIrse a la mecanIzación 

agrícola sostienen que lila InSIstenCIa por orIentar el avance tecnológICO 

medIante la mecamzacIón reduce las oportumdades de empleo en la agrIcul t!;!. 

ra y as! fomenta el éxodo rural y agrava el prOblema de la margInaCIón 

urbana y rural".!!. La explIcaCIón de este fenómeno se debe más que todo a 

la ngIdez en la estructura de tenenCIa de la tIerra, la eXIstenCIa de una 

estructura productIva heterogénea, la presenCIa de latifundIO y mInIfundIO 

y a la dotaCIón de tecnología Inadecuada en la mayoría de los paIses de la 

orbe capItalIsta. ConSIderan que las defICIenCIas antes menCIonadas 

solamente pueden corregIrse a través de reformas. Una de las reformas 

propuestas por los estructura lIstas es la Reforma AgrarIa, lo que ImplIca 

sustItUlr las formas existentes de propIedad de la tierra a través de la 

dIstrIbUCIón de la mls~a a sus cultIvadores dIrectos organIzados en cooper~ 

tIvas, las cuales deben ser apoyadas por polítIcas credltlcIa~ de aSIstenCIa 

técnica, educatIvas y de comerCIalIzaCIón. 

La convenIenCIa de la mecanIzaCIón agrícola en los países subdesa--

17 Sunkel o. y Paz P.: "El Subaesarrollo LatinoamerIcano y la Teoría del 
Desarrollo"; EdIt. SIglo XXI; Pág. 375. 
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rrollados, ha sldo un tema objeto de controversia debIdo a la escasez de 

capl tal y abundante mano de obra que caracterIza a éstos. Para algunos, 

la mecanIzacI6n conduce al desplazamlento de mano de obra y genera problemas 

soclales,para otros lila introduccl6n de maqUinarIa puede ser a veces la 

úmca manera de elevar los rendImIentos y leJOS de ahorrar mano de obra, 

CIertas mAqulnas, como por ejemplo los tractores, frecuentemente son 

complementarlos al esfuerzo humano o sea que su uso aumenta, en vez de 

dIsmInUIr la demanda de brazos uY , el aumento de la demanda de mano de 

obra es producto de la rapldez en que se realIza la preparaclón de la 

tIerra, la SIembra oportuna, el aumento de los rendImIentos y la pOSIble 

obtenCIón de doble cosecha. Refutan pues, el argumento de que en los 

países subdesarrollados no tlene lugar Importante la mecanIzacI6n de la 

agrIcultura, por presentar escasez de capItal y abundante mano de obra, y 

por tanto la maqUInarIa, que reqUIere abundante capItal y conduce a ahorrar 

mano de obra, no es lo que neceSItan los palses subdesarrollados. 

3. ReferencIa sobre la MecanIzacI6n Agrícola en El CapItalIsmo 

En el capItallsmo el proceso de mecanizaclón agrícola se encuentra 

íntlmamente VInculado con la forma de explotaCIón de la tIerra, con el 

tamaño de las explotaCIOnes y con la acumulaci6n de capI tal. Con lo 

prlmero se aSOCIa en el sentldo que en dICho SI stema econóffilco eXlsten 

dIferentes formas de explotar la tIerra, encontrándose por un lado que el 

terrateniente, sea qUIen explote dIrectamente la tIerra, lo que propIcla 

17 Millikan rqax y Rapgood David: "No hay cosecha fácil"; EdIt. UTEHA; 1a. 
Ed¡c., 1969; Pág. 77. 
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la Incorporación de maquInarla, por otro que el arrendatarIO sea qUIen 

explote la tIerra y por no poseerla en propIedad no mecaniza 

adecuadamente la explotacIón. Con el tamaño de las explotaclOnes se 

VIncula debIdo a que en el capItalIsmo la extenSIón de las unIdades produc

tIvas es un factor que ha propICIado el desarrollo deformado, de la agrIcul

tura, pues la eXIstenCIa de grandes explotaCIones dedIcadas a la prodUCCIón 

de bIenes para el mercado externo ha provocado que éstas Incorporen cada 

vez más tecnología para prodUCIr a gran escala y abastecer el mercado 

InternaclOnal y el excedente de la prodUCCIón al mercado local; de esta 

forma los terratenIentes han obtenIdo mayores benefICIOS económICOS genera

dos por la dIsmInUCIón de los costos, producto de la mecanlzacIón. En 

camblo la SItuaCIón de las pequeñas explotaCIones, se ha caracterIzado por 

una estructura productIva tradICIonal de SubSIstenCIa, lo que ha ImpedIdo 

que su propletarlO obtenga mayores gananclas y mecamce su explotaCIón y 

con la capaCIdad de acumulaCIón de capital se VIncula en la medIda que es 

un factor determInante para la capItallzaCIón de las explotaciones más 

bIen para la IncorporaCIón de la mecanIzación en las actIVIdades agropecua

rIas. 

En los pa~ses de AmérIca LatIna, la mayoría de los cuales tIenen 

más del Clncuenta por CIento de sus pobladores VIVIendo en el campo y 

elevados índIces de CreClmlento poblaclOnal, surgen dudas respecto a que 

SI la mecanIzaCIón agrícola puede ser la SolUCIón a sus problemas o SI por 

el contrario, puede crear problemas SOCIales, ya que al llberar mano de 

obra preCIpIta el traslado de grandes sectores de la poblaCIón rural a las 
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cIudades, SIn que estén dadas las condIcIones para Integrarlas o Incorpora~ 

las a otras actlvldades económIcas. 

Ante tal situaCIón resulta Importante conSIderar lo sIguIente: 

que Clrcunstanclas de tlpO socIal, como las condICIOnes de vIda de la 

poblaCIón rural, y de tIpO económICO como la neceSIdad de prodUCIr y 

garantIzar alImentos a baJos costos para la poblaCIón y materIa prIma para 

la IndustrIa, hacen necesarIO la mecanIzaCIón en la agrIcultura y solamente 

debe adecuarse a las condlcIones y necesldades de cada pais D 

Marco Conceptual 

A fln de tener una mejor comprenslón sobre la aCCIón que la tecnolo 

gía tlene sobre cualqUIer actIVIdad humana, ésta es deflnida as!: 

Tecnología: 

l/Conjunto de conOCImIentos y procedImIentos que el hombre emplea 

para transformar en objetos o en productos útIles los recursos naturales, 

por lo que se conSIdera un elemento VI tal para obtener Incrementos en la 

productl vldadl/ 11· 

De la anterlor concepCIón acerca del término tecnología se desprende 

que, dentro de la actIVIdad agropecuarla se pueden IdentIfIcar dos grandes 

e Importantes elementos, por un lado la dotaCIón de Infraestructura y por 

1/ G10-sarIO de Términos EconómIcos; EdIt. ALETHIA. 
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otro la maqUInaria agr1cola y la mecamzaclón como efecto del avance 

tecnológlco para la lntenslflcaclón de las activIdades agrlcolas y del uso 

potencIal de la tIerra. 

Infraestructura: 

IISerVICIOs esenCiales de que se dIspone dentro de una umdad 

productiva y que permlte viabllIzar su desarrollo ll..!!. 

MaqUInarIa Agrícola: 

l/Conjunto de máqUinas empleadas tanto para trabajar la tIerra, 

recoleCCión de cosecha, defensa fItosanltarla y en el reparto de semIllas 

y abonos, como en las faenas de preparar pIenso para ganado, acondIclonar 

las cosechas dentro de los almacenes, sIlos, etc.1/2/. 

MecanIzaCIón Agrícola: 

l/Empleo wtensl vo de maqUinaria con el cual se consigue una reduc--

Clón del trabajO fíSIco del hombre y del ganado, mayor rendImiento y 

mejores resul tados"l!. 

17 Brand, Salvador Osvaldo; IIDIcclOnarlO de CIenCIas Económicas y Admims
tratlvas", El Salvador, pág. 163. 

2/ DIccIonarlo de Agricultura; EdIt. Labor, S.A. Barcelona, España, 1968. 

3/ DICCIonarIo de AgrIcultura; Edlt. Labor, S.A. Barcelona, España, 1968. 
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Lineamiento de la InvestIgación 

1. PlanteamIento del Problema 

A través de la IlIstorIa de la economía salvadoreña ha sIdo eVIdente 

la Importancla que en ella tlene el Sector Agropecuarlo, alrededor de él 

gIra la mayor parte de la actIvidad económIca, pues es el sector que tl~ 

ne una mayor partICIpaCIón en la compOSICIón del Producto Interno Bruto 

genera dIVIsas a través de las exporLaclones, alImentos para la poblaCIón, 

materIa prlma para la IndustrIa y empleo en el área rural -donde se concen

tra el mayor porcentaje de la poblaclón salvadoreña-. En este sector se 

ha presentado contradIccIOnes: en la propIedad de la tIerra al eXIstIr 

contrapOSICIón latIfundIo-mInIfundIO, en las formas de prodUCCIón, ya que 

por un lado eXlsten formas modernas de prodUCCIón esenclalmente en los 

CUltIVOS de exportaCIón, contra formas rudimentarlas b§sIcamente en los 

CUltIVOS para el consumo Interno (granos básicos). 

Tomando en cuenta el creCImIento poblaCIOnal 2.0 % 

anual) y la llmltada dIsponIbIlIdad del recurso tIerra, se torna lmprescln

dIble utIlIzar el suelo a su maXIma potenclalldad. En este sentldo una de 

las maneras de lograrlo es a través de la IntrodUCCIón y utlllzacIón de 

más tecnología, maqUInaria e Infraestructura apropIada a las condICIones 

de las unIdades productIvas y de la SOCIedad salvadoreña de forma tal que 

no se den contrad 1 cc IOnes (desp 1 azam 1 en to de abundante mano de obra vrs. 

mecanlzacIón de las actIVIdades agropecuarIas). 



10 

Con la eJecucIón del Proceso de Reforma AgrarIa InICIado en marzo 

de 1980 - básIcamente la Fase 1 -, se constató que las grandes explotacIones 

(mayores de 500 Has.) estaban dedlcadas a práctIca de cultIvos para la 

exportacIón, y la mayoría se encontraban en CIerta medIda mecanlzadas, 

pero a partIr de la eJecucIón del Proceso de Reforma Agraria de 1980 la 

mecanIzaCI6n de las actIvIdades agropecuarIas en estas unIdades productIvas 

ha presentado una serIe de obstáculos como: la descapItalIzación de maquIn~ 

rla agrícola de que fueron objeto la mayoría de unIdades productIvas 

Intervenldas, ya sea por los antIguos propIetarIos de la tIerra o por los 

arrendatarIos de la maquInarIa que se encontraba en las haCIendas al 

momento de la IntervencIón; lImItado acceso al crédIto para la operacIón y 

mantenImIento de la maquInarIa ya eXIstente, asi como para la adquIsIcIón 

de nueva; falta de aSIstencIa técnIca en relacIón a la adecuada utIlIzacIón 

de la tecnología dISponible er> las unldades productIvas, además la con 

tlnuIdad de los patrones culturales de la poblacIón Involucrada dentro del 

proceso de Reforma AgrarIa ( perslstencIa en la forma de cultIvar la tIerra, 

y uso de Instrumentos tradICIonales en las actIvIdades agropecuarIas). 

2. ObJetIvo 

El presente trabajO tIene como obJetlvo princIpal, IdentIfIcar los 

factores económICOS y socIales que InCIden dIrecta o IndIrectamente en la 

dIsponIbIlIdad y utIlIzacIón de maquInarIa e Infraestructura en las cooper~ 

tlvas agropecuarIas en partIcular en las cooperatIvas del ~ector Reformado 

Fase 1 en los departamentos de Sonsonate y La Paz, tomándolos como base 

para una propuesta de alternatIvas de SolucIón, cuya eJecucIón se orIentará 
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al logro de mejoras en la productIvIdad, producCIón y nIveles de Ingreso 

en las cooperatIvas. 

3. HIpóteSIS 

Con base al problema y la obJetIVO de la InvestIgaCIón, se ha 

planteado una serie de hipóteSIS las cuales serán probadas a través del 

desarrollo de la InvestigacIón a fIn de determnar aquellas que den una 

mayor explIcaCión al problema IdentIfIcado. 

Las hIpóteSIS a probar son: 

a) El analfabetIsmo y los patrones culturales de la poblaCIón rural 

Involucrada en el cooperatIVismo de la Reforma AgrarIa, lImItan las pOSIbI

lIdades de Incorporación de téCnIcas de capacItaCIón para la prodUCCIón, 

aSI como de la poca efectIVIdad de las que son IntrodUCIdas. 

b) La escasa y nula utIllzacIón de maqUinaria e Inf-raestructura es 

producto de la baja capaCIdad técnIca y empresarIal de los cooperatIVIstas. 

c) La InacceSIbILIdad a las fuentes credItICIas y fInanCIeras lImitan 

la dIsponIbllIdad de maqUinarIa e Infraestructura. 

d) La perSIstenCIa de Inadecuados patrones culturales y de SIstemas 

de prodUCCIón, así como la caSI nula IntrodUCCIón de nuevos SIstemas, han 

SIdo IImltantes para la apropiada utILizaCIón de la maqUInaria e Infraes--

tructura Instalada. 
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e) Los Inadecuados SIstemas de comercIalIzacIón eXIstentes ImposIbIlI

tan la captación de mayores Ingresos e Influyen en una mayor dotacIón y 

utIlIzacIón de la capaCIdad Instalada. 



13 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y DE LA MAQUINARIA 

E INFRAESTRUCTURA EN LA AGRICULTURA DE EL SALVADOR 

1. Proceso Histórico de la Forma y TenenCia de la TIerra 

La forma de tenencia de la tierra en El Salvador ha presentado una 

serle de transformaCIones a través de toda su hIstOrIa, las cuales se 

InICIaron con la llegada de los españoles al Continente Americano. 

Antes de la conqUIsta el campeSIno poseía la tIerra en forma 

comunal, con la llegada de los españoles se da un cambiO, pues éstos 

tomaron poses Ión de la tierra en una forma IndI Vldual, conSiderando que 

era la únIca manera de obtener un beneflclO personal. El campesIno tuvo 

que adaptarse a esta nueva forma de tenencia de la tierra y además subordI

narse al colonIzador, pues para éste la poblaCIón natIva era muy vallosa 

por tener conocimientos sobre agrIcultura, característIca Indispensable 

para explotar el potencIal agrícola del territorio. 

A partIr de la conqUIsta las leyes españolas conSIderaron la 

tierra como propiedad de la corona, la que luego repartIeron, a manera de 

premIO a los conqUistadores. 

Es a partIr de este momento que se expande como prInCIpal forma de 

tenenCIa de la tierra la propIedad prIvada, a través del SIstema de haClen-
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das, aunque paralelamente a esta forma de tenenCIa fue introduCIda la 

posesIón comunal de la tIerra por medIo de las tIerras ejldales. 

El terrItorIo salvadoreño ofrecIó una serIe de cultIvOS ya estable

cIdos, que faCIlItó a los españoles determInar cuales podían ser explotados 

a escala comerCIal y tender a enriquecerse más rápIdamente. Entre los 

primeros cul tI vos que explotaron se encuentran el cacao y bálsamo, los 

cuales posterIormente fueron desplazados por el añíl, a raíz de la demanda 

de colorantes en el mercado InternaCIonal. 

La prodUCCIón del cacao en las ha~Iendas prlvad~s fue escasa, 

prOVInIendo el mayor abasteCImIento del encomendero, en camblO para el 

CUltI va del añil fueron destInadas tIerras prI vadas para lograr expandI r 

con mayor rapIdez el nuevo cul tI va, esto OrigInó la creaCIón de nuevas 

haCIendas prIvadas, dIsmInuyendo por conSIgUIente las tIerras de uso 

comunalY. 

En la época colonIal el español conSIderó a la tIerra y al Indígena 

solamente en términos de explotaCIón, lo que le permItIÓ acumular capItales. 

1/ David Browing en su obra "EI Salvador, La TIerra y El Hombre 11 (1a. 
EdIC. en castellano) pág. 190, señala que a fInales del período colo--
mal" .... la haclenda se había estableCIdo fIrmemente en la estructura 
agrarIa del país, ya sea por medIdas legales o extralegales, como 
forma prinCIpal de propIedad prlvada del país y su expansI6n anterIor 
se habla InclInado a la destrUCCIón y absorCIón de las comUnIdades 
Indígenas .... 11. 
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La sublevacIón de 1811 en San Salvador fue una manIfestacIón clara 

en contra del gobIerno colonIal, buscando romper los lazos de domInacIón 

española; pero fue hasta en el año 1821 que se logra consolidar la Indepen-

denCla CentroamerIcana. 

El nuevo Estado reorganIzó a la poblaCIón y reestructuró la forma 

de tenencla de la tIerra de acuerdo a los lntereses de la nueva clase 

SOCIal domInante, SIn atender las neceSIdades de la mayoria de la poblaCIón. 

Después del periodo de independencIa, el cul tI vo del añil II contlnuó 

domInando la agrIcul tura comerCIal de El Sal vador ll.1!. -
Pero a causa de la 

aparICIón de los colorantes SIntétICOS decae su prodUCCIón y hubo neceSIdad 

de Incorporar otro CultIVO que lo sustItuyera en el mercado internaCIonal, 

es asi como se Implanta el cultIVO del café. 

La expanSIón del cultIVO del café creó la neceSIdad de cambIOS en 

la forma y uso de tenenCIa de la tIerra, lo que condUjO a la abollcIón de 

las tIerras comunales y eJ Ida les . Este nuevo camblO en la estructura 

agraria se conOCIó como Reforma LIberal de 1880, basada en el modelo de 

desarrollo de la prodUCCIón del café, el cual se sustentaba con bases 

legales que garantIzaban la propIedad privada de la tIerra. Producto de 

ese despOJO de la tIerra que posela en forma comunal y eJldal, el campeSIno 

se conVIer'te en asalariado, ya que al carecer de ese medIO de prodUCCIón 

1/ DaVId Brownlng. Op. CIt. pág. 443. 
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(tierra) se ve obllgado a vender su fuerza de trabaJo, fortaleCIéndose a 

partlr de ese momento el capItalIsmo en la agrIcultura salvadoreña1!. 

La tenenCIa y propIedad de la tIerra ha sIdo SIempre la causa del 

descontento popular, SItuaCIón que se agudIzó más con la CriSIS mundial 

del SIstema capItalIsta en los años treInta que provocó una dIsmInUCIón en 

la demanda de café y la baja en su preCIO, condUCIendo esto a la InestabIlI 

dad económIca, polítIca y socIal del país, pues se mantenía un alto grado 

de dependencIa de este producto. Es así como en 1932, a causa del desempleo 

generado en las fincas de café y el desalojo de los campeSInOS de las 

tIerras ej ldales se da un mOVImIento InsurrecclOnal campeSIno. que el 

gobIerno de esa época reprImIÓ asesInado a más de treInta mIl campeSInos. 

A causa de la crISIS de 1932 el gobIerno se VIÓ oblIgado a dIctar 

medIdas encamInadas a suaVIZar la problemática, y una de ellas fué la 

creaCIón del Fondo de r~eJoramIento SocIal, que entre sus obJetIvos tenía 

el desarrollo de una serIe de programas y uno de ellos era el IIPrograma de 

RedIstrIbuCI6n de Tlerrasll~/, dICho programa no logró consolIdarse por la 

forma en que fué ejecutado ya que IImuchos de los lotes pasarón a otras 

manos por falta de control y de experIencIa admInIstratIva. La adqUISICIón 

de la tIerra por los campeSInos se efectuó SIn ningún plan o estudIo 

prelIminar. Como resultado de ello muchos reCIbieron lotes que no eran 

17 Entre algunos autores que sostIenen este planteamIento está Rafael 
MenJívar en su obra IIAcumulacIón OrIgInarla y Desarrollo del CapItalls 
mo en El Salvador ll

• Ed. EDUCJ\, 1a. EdICIón, 1980. -

2/ DaVId Brownlng; "El Sal vador La TIerra y El Hombre 11 ; 1a. EdIC.; pág. 
443. 
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fértIles o eran rocosos e InaccesIbles. Muchos de estos campesInos vendIe-

ron sus parcelas o las perdIeron por que no pudIeron pagar sus rentas 

anuales"Y. 

En la década de los cuarenta, la forma de tenenCIa de la tIerra 

nuevamente experImenta un cambIO producto de la expanSIón del cultIVO del 

algodón en la zona costera y la caña de azúcar en los valles Intenores, 

esto condUjO al desalOjO de los pObladores de estas zonas. 

PosterIormente durante los años CIncuenta se pretendIÓ contlnuar 

con la redIstrIbUCIÓn de tIerras ¡nlclada en 1932, para esto se creó el 

Instituto de ColOniZaCIÓn Rural (LC.R.)- lo que fuera antes el Fondo de 

MejOramIento SocIal-. La funCIón prInCIpal del I.C.R. fué la de dIstrIbUIr 

las tIerras adqUIrIdas por el Estado. 

La guerra con Honduras, el regreso de mIles de salvadoreños al 

país, la deSIntegracIón del Mercado Común CentroamerIcano contrIbuyeron a 

la IntenSIfIcacIón de preSIones económIcas, SOCIales y poI Hlcas dIcha 

sltuacIón aceleró la neceSIdad de transformar la tenencla de la tIerra, ya 

que fué en el área rural donde se manIfestó con mayor IntenSIdad las 

preSIones antes mencIonadas. Lo anterIor provocó la conformaCIón de 

grupos Interesados en presentar alternatIvas de SolUCIón a la problemátIca 

que entonces se presentó; fué así como el 20 de marzo de 1975 se creó la 

1/ DaVId Brownlng, Opa CIt.; pág. 454 
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ComISIón NaCIonal de TransformaCIón AgrarIa, medIante Decreto Nº 24 publIC~ 

do en el DIarIO OfICIal Nº 56 de fecha 21 de marzo de 1975. La ComISIón 

sentó las bases para un Proyecto de TransformaCIón Agrarla, el cual logró 

consolIdarse en 1976 a través del Decreto Nº 302.!/, pero este proyecto no 

alcanzó sus obJetIVOS debIdo a la OpOSICIón de los grandes terratenIentes 

para su plena eJeCUCIón. 

La problemátIca sOCIo-polítIca en la SOCIedad salvadoreña - orlgIn~ 

da por la estructura de tenenCIa de la tIerra, concentracIón de capItal, 

baJO nIvel de VIda de la mayoría de la poblaCIón y desempleo abIerto tanto 

en el área rura 1 como en el área urbana, etc. - condUjO a que en octubre 

de 1979 se dIera un golpe de estado y se conforma una Junta de GobIerno 

por representantes de dIstintos sectores de la SOCIedad salvadoreña, pero 

no logró consolIdarse, obllgando a la formaCIón de otras Juntas hasta 

formar una Junta de GobIerno Integrada por la alIanza entre el PartIdo 

Demócrata CrIstIano (PDC) y la Fuerza Armada. 

El nuevo gobIerno Impulsó una serIe de medIdas reformIstas una de 

las cuales fué la Reforma AgrarIa dada a través de los Decretos Nos. 153, 

154 de fecha 6 de marzo de 1980 y el 207 de fecha 28 de abrIl de ese mIsmo 

año, publIcado en el DIarIO OfICIal Nº 78, Tomo 267. 

El Decreto 15i/ promulgó y sanCIonó la Ley BáSIca de la Reforma 

17 Publicado en el Diario Oficial Nº 120 Tomo 247 de fecha 30 de JunIO de 
1976. 

2/ PublIcado en el DIarIO OfICIal Nº 46, Tomo 266 del 5-111-80. 
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AgrarIa que dIce textualmente lila transformaCIón de la estructura agrarIa 

del país y la IncorporacIón de su poblaCIón rural al desarrollo económICO, 

SOCIal y politlco de la naci6n medIante la sustItucIón del SIstema latIfun

dIsta por un SIstema Justo de tenenCIa y explotaCIón de la tIerra basado 

en la equitatIva dIstrlbuCIÓn de la mIsma, la adecuada organIZaCIÓn del 

crédIto y la aSIstenCIa Integral para los productores del campo, a fIn de 

que la tIerra constItuya para el hombre que la trabaja base de estabIlIdad 

económIca, fundamento de su progreSIVO bIenestar y garantía de su lIbertad 

y dIgnidacl ll1!. 

El Decreto 154~/ promulgó y sanCIonó la expropIaCIón de explotaCIO

nes mayores de 500 hectáreas en manos de un solo propIetarIO, con dICho 

Decreto se ejecutó la Fase 1 de la Reforma AgrarIa. 

La Fase II del Proceso de Reforma AgrarIa hasta 1987 no se ha 

ejecutado por las modIflcacIOnes que ha sufr_Ido en cuanto _ al rango de 

expropIaCIón, así en sus InICIOS se planteó la expropIaCIón de aquellas 

propIedades entre 150 y 500 hectareas, este rango fue modIfIcado medIante 

el Art. 105 contemplado en la ConstItUCIón Pol1tIca de 1983. En dICho 

Articulo el rango de expropIaCIón es de 245 has. a 500 hectáreas, por lo 

cual al terratenIente se le as Igna 245 has. como derecho de reserva, de 

esta forma se reduce el número de explotaCIones que pueden ser afectadas 

1/ Decreto 153, Ley Báslca de la Reforma AgrarIa, Art. 2. 

2/ PublIcado en el DIarIO OfICIal Nº 46, Tomo 266 del 5-111-80. 
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por la Fase 11 de la Reforma AgrarIa. 

Las propIedades afectadas por el Artículo 105 en su mayoría estan 

cultIvadas de café y algodón, productos generadores de dIvIsas, razón por 

la cual se consIdera esta fase como la esenCIa de la Reforma AgrarIa y 

dIfíCIl de ejecutarse, puesto que es donde se concentran el poder económICO 

de la SOCIedad salvadoreña. 

El proceso de Reforma AgrarIa no se dIÓ en una forma aIslada, SIno 

que es acompañado de otros mecanIsmos reformIstas como son la NacIonaliza-

cIón de la Banca (más bIen Banca MIxta), el ComerCIO Exterior y la Ley 

EspeCIal de ASOCIaciones AgropecuarIas. 

Con la NacIonalIzacI6n de la Banca se pretendIa un mayor acceso al 

crédito a fín de elImInar la IrresponsabIlIdad SOCIal con que se había 

actuado en tIempos anterIOres, al utIllzar el ahorro de los depositantes 

para la expanSIón de las grandes empresas; se buscaba un mejor destIno del 

crédIto y la canallzacIón de los ahorro hacIa todos los sectores productI-

vos. 

La nacIonallZacIón del ComerCIO ExterlOr buscaba el Estado una 

partlcIpacIón plena dentro de la comercIalIzacIón de los productos tradlcl~ 

nales de exportaCIón y un control más estrIcto de las Transferencias 

Internaclonales. Para lograr estos obJetIvos . se crea el InstItuto NaCIonal 
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del Café (INCAFE)Y y el InstItuto l~aclOnal del Azúcar (INAZUCAR), únicas 

lnstItuclones autorlzadas para la comerclallzaclón lnterna y externa de 

café y azúcar producIdas en el país. Como segunda medlda se crea el 

MlnIsterIo de ComercIo ExterIor~/, el cual debla crear una nueva polítIca 

que ayudara a fomentar las exportacIones a través de la apertura de nuevos 

mercados en el exterlor y la dlversIflcacIón de los productos de exportaCIón. 

Con la Ley EspecIal de Asoclaclones Agropecuanas.Y se pretendía 

que los benefIcIarlos de la Reforma I\grana se organizaran para que la 

unldad productIva no se deslntegrara y se sIgLllera explotando en Igual 

forma que lo hacia su antlguo propIetarIo. 

2. Proceso HIstórIco de la MaqulnarIa e Infraestructura en la 

Agrlcultura de El Salvador 

2.1 Caracterlstlcas de la Maqulnarla e Infraestructura 

(En El Salvador, la IntrodUCCIón de tecnología en la agrIcultura 

está determInada por la tenenCIa de la tlerra y por la acumulaclón de 

capItal. Esta sItuaCIón se ha manIfestado a partlr de la conqUIsta y 

colonIzaclón española hasta nuestros días. Cuando llegaron los españoles 

a El Sal vado\"', IIse establecleron en las comumdades indigenas eXlstentes, 

lntroduJeron nuevas técnlcas e Ideas de cultlvos y organIzaron a la pobla--

17 Decreto Nº 75 del 20-1271979, DlarlO OflClal Nº 5 de fecha 8-1-1980 

2/ Decreto Nº 68, Dlarlo OfICIal Nº 5, Tomo 266 de fecha 8 de enero de 
1980 

3/ Decreto Nº 221, DIarIO OfICIal Nº 83 , Tomo 267 de fecha 9-V-80. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNiveRSIDAD DE EL 5 \1 V ' 'JOR 
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Clón como mejor SIrVIera a Sus flnes lI
-Y. A manera de ejemplo se puede 

CI tar el caso del añO, en donde se Introdujeron nuevas técmcasY, mante--

méndose en cambIO algunas témcas eXIstentes hasta ese momento en los 

cultIVOS de cacao, bálsamo y la práctIca de la ganader1a. 

PosterIormente durante el período de lndependencla se presentó la 

necesldad de desarrollar el potenCIal agrícola del país, para lo cual se 

propone una dlversiflcaclón agrícola, lntroducIéndose para ese entonces el 

cultlvo del café, el cual se expande a raíz de la CrISlS que tuvo el añíl 

en el mercado mundlal. 

La expanSIón del cul tI vo del café propICIÓ el desarrollo de la 

economía salvadoreña, a través de la generaclón de lngresos por la exporta

clón, los cuales se orIentaron haCia la construcclón de Infraestructura, 

como: carreteras, líneas para ferrocarrIl y puertos, que faCIlItaron la 

comerclallzaclón de los productos. 

Otros camblos en las técmcas de los cul tl vos se suceden en la 

década de los cuarenta, debldo a la expanslón comerclal en el mercado 

InternaCIonal de los cultIVOS de algodón y la caña de azúcar. La expanSión 

de estos cultIVOS requer1an de CIerto grado de utIIlzaclón de una tecnología 

moderna, para obtener vol úmenes de prodUCCión capaces de abastecer al 

mercado InternaCIonal. Es así como empezó a cobrar ImportanCIa la utIllza-

17 Up.ClE. 8rowning, ¡¡El Salvador, La TIerra y El Hombre ll pág. 225. 

2/ Por eJemplo· r,lol1nos para procesar el añi 1. 
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CIón de la traCCIón mecánlca en las actIVIdades agrícolas, y de acuerdo al 

PrImer Censo Agropecuarlo, de 1950 el 0.15% de las explotaCIones agricolas 

utlllzaron traCCIón mecánIca, el 0.40% traCCIón anImal-mecánIca y el 

99.45% utIllzó tracclón anImal (Cuadro 1), lo anterIor muestra que aunque 

era poco sIgm fIcatl va la partICIpaCIón de la traCCIón mecánIca en las 

actIVIdades agrícolas ya se empezaban a dar los prlmeros pasos para su 

Introducc 1 ón. 

CUADRO No. 1 

NUMERO DE EXPLOTACIONES POR TAMAÑO Y CLASE 
DE TRACCION EMPLEADA 

1950 

TOTAL DE T I P O D E T R A C C ION EXPLOTACIONES 
CON TRACCION ANUlAL 

ANIMAL 
% MECANICA <¡¡ M17f'hM T f'h 

104,727. 104,150 99.45 155 0.15 422 

% 

0.40 

FUENTE Pr~mer Censo Nac~onal Agropecuar~o. D~recclón General 

de EsLadístlca y Censos, 1950. 

Cabe señalar tambIén que la expanSIón del cul tI vo de la caña de 

azOcar y algodón ausplcIÓ hasta CIerto punto la tecnlflcaclón en el proceso 

de prodUCCIón, tambIén 1 a construcc 16n de lnfraestructura que facIll tara 

tanto el procesamIento de la prodUCCIón (IngenIOS, bodegas de almacenaje), 
-

como la comerCIalIzacIón de la prodUCCIón. Es así como durante la década 

de los CIncuenta se mejoran las vías de comUnICaCIÓn, construyéndose en 

1958 la Carretera del LItoral, faCIlItando esto el acceso haCIa los mercados 



24 

de Insumas, al mIsmo tIempo que la comUniCaCIÓn entre las plantacIones, 

centros de acoplo y procesadoras. 

La mecanIzaCIón en el sector agropecuarIO de El Salvador empIeza a 

tener mayor ImportanCIa hasta en los años sesenta, dIcha manIfestaCIón se 

dIÓ, entre otras cosas, a través de la utIlizaCIón de energía anlmal/mecán~ 

ca y mecámca, contribuyendo así a facll Itar las actIVIdades agrícolas. 

De acuerdo al Tercer Censo NaCIonal AgropecuarIO (1971), se tenía que: de 

270,868 explotaCIOnes que utIllzaban energía para el desarrollo de sus 

actI vIdades agricol as, el 28% utlllzaba como traCCIón la energía ammal, 

el 1% energla mecánIca, el 66% energía humana, el 5% anImal/mecánIca y el 

0.03% energía mecánica/eléctrica y nInguna explotaCIón utIllzaba energía 

eléctrIca como medIO de traccIónl tal como se refleja en el cuadro sIguIen-

te' 

CUADRO No. 2 

~ 

TIPO DE TRAcCION POR CLASE DC ENCRGIA QUE SE UTILIZO EN LA 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

1950 Y 1971 

Nm1ERO .r I P o D E T R A C C ION 

DE ME8A 010 CLl;:C HurvlA- ~IfvlAL rvlECA I 
AÑO EXPLOT. ANIfvlAL '70 NI A IRI NA % LA. % ELEC. 

L950 104,727 104,150 99.45 155 0.15 - - - 422 0.40 -
--

97l 270,868 75,771 28.00 2664 1.00 - 178901 66 O 13455 4.97 77 

VARIACION 258% (0.27%) ] 7 180
0 31.8% 

FUENTE Pn.mer y Tercer Censo del Sector Agropecuar~o de Estad ~st~ca y Censo. 
1950 y 1971. 

% 

-

0.03 
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Al hacer una comparacIón de la energía utIlIzada durante la década 

de los cuarenta y durante los años sesenta que se muestra en el Tercer 

Censo AgropecuarIo, se tIene que el número de explotacIones que utIlIzaron 

energía para la tracCIón se Incrementó del año de 1950 a 1971 alrededor 

del 258% y fue cobrando mayor Interés la utIlIzacIón de energía mecánIca y 

la anImal mecámca. (Cuadro 2). 

Es importante seilalar que la energía eléctrIca en las explotacIones 

agrícolas para la traCCIón, es utIlIzada durante la década de los sesenta; 

de acuerdo al Tercer Censo NaCIonal AgropecuarIO, eXIstían 77 explotacIones 

que utIlIzaban dIcha energía. La IncorporaCIón de energía eléctrIca en 

las explotaCIones agrícolas fue producto de la electrifICaCIón rural que 

se InICIó a partIr de 1962. 

( Durante la década de los setenta, la mecanIzaCIón del sector 

agropecuarIO manIfestó un leve Incremento ya- que según datos de la FAo1I, 

durante el período de 1974-1976 en El Salvador se utIlIzaban 2,917 tracto-

res, 260 cosechadoras trIlladoras y 30 ordeñadoras mecánIcas. 

A pesar de que la meCanIZaCIÓn no se haya IntroducIdo a gran 

escala, se puede deCIr que la mayoría de umdades productlvas que se 

dedIcan a la produccIón de algodón, caña de azúcar y granos básicos cuenta 

con CIerta maqUInarIa, por la eXIgencIa de las mIsmas labores culturales 

1/ Anuario FAO de ProduccIón, Vol. 39, 1985, pág. 297. 
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mecamzables, sItuaclón que se VIene a corroborar en el año de 1980, al 

ejecutarse el proceso de Reforma Agrarla fueron Intervenidas unIdades 

productIvas grandes dedIcadas a la produccIón de caña de azOcar y algodón 

a escala comercIal, contando estas propIedades con CIerta Infraestructura 

y maquInarIa agrícola. Como es el caso de los departamentos de Usulután y 

La Paz que tenían cenLrada su actIvIdad en la produccIón de algodón y 

granos báSICOS y Sonsona te que ha dedIcado parte de sus tIerras a la 

produccIón de caña de azúcar. 

Las propIedades Intervenidas fueron desproVlstas de la maqUinaria 

y equipo agrícola que se encontraba en buenas condIciones, a través de la 

descapItallzacIón de que fueron objeto por el- antIguo propIetariO, el cual 

tuvo tiempo de sustraer la maquinaria y equipo que eXIstía, por la forma 

como se ejecutó el proceso de reformas (por etapas), además habían compañías 

que tenían su maquInarIa en arrendamIento, las que al momento de la expropI~ 

cIón se llevaron la maquinarIa, pues esta no formaba parte del patrImonIO 

de las unIdades productivas. 

La superflcIe con "potencIal mecanIzable en el país es de aproxIma-

damente 530,000 has. SIn embargo, con una correcta adecuacIón de eqUIpo y 

maquInarIa agrícol a podría Incrementarse en 170,000 has. más, llegándose a 

un total de 700,000 has.; en el año de 1979 escasamente se llegó a cultIvar 

en forma mecamzada un 28% del "Lotal mecamzable".!!. 

17 Vargas, Jul io A. "ConsideraclOnes sobre la ~1ecamzacI6n Agrícola en El 
Salvador, ImportancIa de la MaquInarla Agrícola". Depto. de IngenIería 
MecánIca. ITCA. Marzo 1985. 
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/ La IncorporacIón de maqUInarIa a las actIvIdades agropeCuarias ha 

cobrado CIerta ImportancIa; tambIén se han desarrollado programas tendIentes 

a IntensIfIcar el potenCIal del suelo medIante la ImplementacIón de Infrae~ 

tructura de rIego, con el objeto de alcanzar mayores nIveles de productIvI

dad y produccIón, por ejemplo: la eJeCUCIón del Programa de r~eJoramIento 

de TIerras Agrícolas (1962), construcCIón del DIstrIto de RIego y AvenamIe~ 

to Nº del Valle de Zapotltán (1969) y la construcCIón del DIstrito de 

RIego y AvenamIento Nº 2 de AtlOcoyo (1976), así como la constrUCCIón de 

Pequeñas Obras de RIego en el Sector Reformado (1976-1986). -

En general se tIene que el proceso de mecamzacIón en el sector 

agropecuarIO de El Salvador ha SIdo lento y la dIsponIbIlIdad de maqUInarIa 

e Infraestructura es escasa, concentrándose esenc 1 almente en las umdades 

agropecuarias grandes y medIanas dedIcadas a cultIVOS tradICIonales de 

exportaCIón lo que les propICIÓ una mayor rentabIlIdad y por tanto capaCIdad 

de mecanIzar las actIVIdades agropecuarIas, en cambIO las unIdades agrícolas 

pequeñas se han caracterIzado por tener una estructura productIva tradICIO

nal de subSIstenCIa, lo que no ha permitIdo a su propletarlO obtener 

gananCIas y mecanIzar su propIedad. 

2.2 Oferta de MaqUInarIa Agrícola 

La oferta de BIenes de capital en el Sector Agropecuaria de El 

Sal vador (en la que se Incluye la maqUInarIa agrícola), esta conformada 

por la prodUCCIón naCIonal y las ImportaCIones. 
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La Importación media de bienes de capItal observada en el periodo 

de 1978-1985, fué de 25.25 millones de colones presentando en dICho periodo 

un comportamiento Irregular tal como lo muestra el cuadro a contInuacIón. 

CUADRO Nº 3 

IHPORTACION OE BIENES DE CAPITAL PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 1978-1985 

(En millones de Colones) 

A Ñ O S 1 978 1 9 79 1 9 B O 1 98 1 1 982 1 983 1 984 

Bienes de 5(, 6 4 J I 
Cap! tal 

lB O 19 O \7 O 9 7 23 1 

\..----- -- --'- --
FUENTE En base a datos de ReVista del BAIlCO Central de Reserva 

1 985 

15 5 

La IrregularIdad de las Importaciones refleJado en el cuadro 

anterIor se ha debido a una serIe de factores, de entre los cuales se 

tIenen" alza en los preCIOS de dIChos bienes efecto del proceso Inflaclona-

no en el exterIOr e interIor, VarIaCIOneS de su demanda ya sea por la 

InsegurIdad soclo-politlca y la capacIdad fInanc lera de los agrIcultores; 

tambIén la capacIdad de Importar, determInada por las exportacIones y los 

términos de IntercambIO. 

La estructura de las ImportaCIones de maqUInaria y eqUIpo agricola 

a partIr de 1975 hasta 1979 ha mostrado un comportamIento c1clICO con 

tendenCIa decreCIente, lo que muestra que aunque el uso de maqUInarIa 



29 

ayuda a elevar los rendImIentos en prodUCCIón, la mecamzacI6n no ha sIdo 

Implementada a gran escala dentro de la actIvIdad agropecuaria. Durante 

este período (1975-1979) se ha Importado en maqUinaria y equIpo agrícola 

un valor promedIo anual de ~ 7.8 mIllones (Anexo 3). 

A pesar de que el uso de maquInarIa agrícola ayuda a Incrementar 

la produccIón y a dIsmInUIr las faenas del agrlcultor, su IntroduccIón 

dentro de la actIvIdad agricola salvadoreña ha sIdo lenta, debldo a la 

forma de tenencIa de la tIerra y la concentracIón del capl tal. Estos dos 

factores han contrlbUldo a que no se tenga la capacIdad necesarIa, ll1 se 

desarrolle un III vel tecnológIco Rdecuado que permIta la fabrIcaCIÓn de 

este tlpO de maquInarla dentro del país. La prodUCCIón Interna se ha 

VIsto lImItada únIcamente a la fabrIcacIón de CIerto equIpo y herramIentas, 

como son: arados, rastras, secadoras, herramIentas de mano y otras máquInas 

que son utIllzadas en los benefICIOS de café. Esto ha condIcIonado a que 

la mayoría de maquInarIa que se ofrece sea Importada. 

Estos bIenes de capItal son dIstrIbuIdos en el pais- por dIferentes 

casas comercIales, como son" CAMOSA, DIDEMO, MANUFACTURA y SERVICIOS S.A. 

DE C.V., COGESA, SALVADOR r~ACHINERY y TECUNSAL. Las que en su mayoría 

proporclOnan la maquInarla y equIpo que el clIente solIcIta o le dan a 

escoger entre los modelos que tlenen en ese momento en eXIstencIa, SIn 

hacerle nIngún análISIS técnIco-económIco de la maquInarIa y eqUIpo, 

llmItándose úmcamente a presentar su cotIzaCIón para efectos de préstamo 

que eXIge el SIstema fInanCIero naCIonal. 
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CAPITULO 111 

DIAGNOSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO (1975-1985) Y DE LAS 

COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO (1980-1986) 

Diagnóstico del Sector Agropecuario. Periodo 1975-1985 

En El ~~lv~rlor. el Sector ftgropecuarlo es el de mayor ImportancIa 

óentro rlP la estrlIctura productIva, a tal grado, que es el que determIna 

el comoortamlento de l~ economía en general. Lo anterIor se eVidenCia al 

consIderar su SIgnIfIcatIva nartIclpa\Ión en el Producto Interno Bruto(PIB} 

del naís, alrerlerlor del 25% en promeólo durante el período en análISIS; al 

consIderar t~mhlen que es el mayor generador de divisas ya que el 73% de 

éstas DrOVlenen de las eXDortaclones de sus productos; por otra parte,pro

vee de alImentos a la poblaclón, proporciona materia prIma a la IndustrIa 

y qenera empleo para el 51% de la PoblaCIón EconómIcamente ActIva (PEA) 

rural, aSImismo, genera Ingresos trIbutarlOS al Estado en concepto de ex

portaciones, el 15% en promedIO de los Ingresos totales perCIbIdos. 

A pesar de ser el sector m~s Importante de la economía, su desarro

llo se ha VIstO obstacl/lIzado por varIOS factores. La concentracIón de 

la propIedad sohre la tIerra por un reducIdo número de familIas, es sIn 

lugar a rludas el prIncIpal de ellos, y los excedentes generados en el 

sector no se han reInvertIdo totalmente en el mIsmo, sIno transferIdos a 

otros sectores de la economía (industrIal, fInanCIero y comerCial ), utl-
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IIzados para la ImportacIón de bIenes suntuarIOS y trasladados al exterlor en 

concepto de InverSIones o como fuga de capItales. Otro de los factores que 

han obstaculIzado el desarrollo del Sector AgropecuarIO ha sIdo la prollfera-

CIón de minIfundIOS lo cual no ha permitido la tecnlfIcacIón de la prodUCCIón 

la mecanlzaci6n de las unldades productIvas, el acceso al crédIto y una adecua 

da comerCIalIzación de la producclón. 

Las característIcas antes mencIoanadas, predomInantes en el Sector A

gropecuarIo, ha darlo orIgen a un desarrrollo deformado al eXistIr por un la

do un sector de la prodUCCIón con cierto grado de tecnlflcaci6n, mecanIzaCión 

abastecedor de el mercado externo, y por otro un segundo sector que mantIene 

atraso tecnológlco, escasa o IneXIstente mecanIzaCIón, abastecedor del merca

do Interno o bIen productor de bIenes agrlcolas de subSIstenCia. 

Dentro de la estructura porcentual del Producto Interno Bruto a precIos 

corrIentes (PI8pc ) el sector agropecuarIO experImentó hasta 1979 una tasa de 

creCIm1ento anual del 6%, pero a partIr de 1980 se lnlcló una etapa de consta~ 

te deterioro y su pRrtIclpacIón en la estructura del PTBpc decrece a un prome

dIO anual del 8% (Anexo 4). 

Este comportamIento ba est~do determInado esenCIalmente por las condl-

Clones clIm~tIcas del país - a veces por sequía y otras por llUVIas extempo

ráneas paradóqicamente -, por los precIos de estos productos en el mercado na

CIonal e InternaCIonal, por las esLrñtegias de comerCializacIón tanto pªra el 

exterIor, por el comportamIento de las economías de los paises capitalIstas 
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desarrollados y las menIdas proteCCIonIstas que toman, pero prInCIpalmente por 

la condICIón soclo-polltlca por la que atravIsa el pals desde 1980. 

1. Variables Agroeconómicas 

1.1 Superficie y Uso del Suelo 

El terrItorIO del El Salvador tIene una superfICIe de 2,104.1 mIles de 

flect§reas, de las cuales el 4.5% lo constItuyen terrItorIO SIn pOSIbllIdad a

grlcola 1/, el resto, es deCIr el 95% constItuyen el terrItorlo agropecuarIo 

del país (Anexo 5) . Un cuadro que muestra la utIlIzaCIón del terrItorIO agro-

pecuarIO se presenta a contInuaCIón' 

CUADRO No. 4 

USO ACTUAL DEL TERRITORIO AGROPECUARIO 
EN EL SALVADOR 1985/1986 

( En miles de Ha. ) 

A C T I V I o A o I 1985/86 

A. AGRICULTURA 749.2 
Cultivos anuales 474.4 
CultIvos semi-permanentes 50.9 
CultIvos Permanentes 223.9 

B. GMIflDERIA 522.4 

Pastos ~leJorados 131.4 
Pastos Naturales 391.0 

C. FORESTALES 267.9 

D. MATORRAL 46ge 2 

TOflL AGROPECUIIRIO DEL Pl\IS 2008.7 

37.3 

26.0 

100.0 

FUENTE: Anexo No. 5 11 Uso del Suelo""Dlrecclón Genral. de Econornfa agrope
cuaria, Centro de Recursos Naturales y OficIna Sectorial de Pla
nIfIcacIón AgropecuarIa. 
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Del cuadro se desprende que hay un uso IrraCIonal del recurso 

tIerra, ya que por eJemplo la actIv1dad agrfcola - que es 

una de las princIpales dentro del desarrollo de la economía sal vadoreña

se utlllzó el 37.3% del TerrItorlO Agrícola NaclOnal (T.A.N.), el 13.3% 

para bosques, los c.uales se conSIdera que no constI tuyen en su totalldad 

verdaderas explotaclOnes forestales ya que Incluyen áreas anterIormente 

explotadas y que no pudIeron segUIr SIéndolo por no eXIstIr poI itlcas 

concretas de reforestacIón en el país; la ganadería utilIZÓ el 26% del 

T.A.N., el Anexo 5 muestra que durante el período en anállsIS no manIfestó 

cambIO alguno, SIn embargo. debIdo a la situac1ón sOCIo-polítIca del pais 

resulta lÓgICO suponer que esta superfICIe tendría que ser menor, además, 

el dato estaría dando la Idea de que se cuenta con una ganadería desarroll~ 

da, pero en la realIdad sucede lo contrarIO pués este subsector ha estado 

en contInuo proceso de detenoro, el hato ganadero ha venldo dIsmInuyendo 

y en 1980 experImentó una fuerte descapItallzacIón. liLa eXIstencla de 

grandes extenSIones cubIertas de pastos, no es producto del creCImiento de 

la ganadería, sino que son tIerras cubIertas de mantos- naturales que 

ocultan áreas OClOsas ubIcadas en las grandes explotaCIones; según datos 

del Censo de 1971, el 48.% de los pastos están en explotaciones mayores de 

100 hectáreas, mIentras el 4.3% en las menores de 5 hectáreasuy. 

Para tener una mejor percepCIón del uso IrraCIonal del terrItorIO 

1/ EspInal FldenclO 1\. y otros, liLa DiverSIfIcacIón Agrícola' un Instrumen 
to para dlnalTl1zar el SecLor I\gropecuarIo de El Salvador ll

; TrabajO 
presentado para optar al grado de LIcenc lado en Economía; Un! versldad 
de El Salvador, 1987, pág. 72. 
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agrícola es menester recurrIr al sIguiente cuadro: 

CUADRO No. 5 

USO ACTUAL 
EN 

DEL TERRITOFIO AGROPECUARIO 
EL SALVADOR 1985/1986 
( En miles de Ha. ) 

DESCRIPCION Hect6rea 

TIERRA CULT I VAnA 1,148.5 

· CultIvos anuales 474.4 

· CultIvos semi-permanentes 50.9 

· CultIvos permanentes 223.9 

· Pastos mejorados 131.4 

· Forestales 267.9 

TIERRA NO CULTIVADA 860.2 

· Pastos naturales 391.0 

· Matorrales 469.2 

TOTAL DE TIERRA AGROPECUARIA 
~,OO8.7 

DE EL SALVADOR 

FUENTE: Elaborado en base a cuadro No. 4 

% 

57.2 

42.8 

100.0 
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El cUñdro demuestra que apro~Imadamente el 50% del TerrItorIO Agri

cola NacIonal no es utIlIzado aunque éste tenga vocaCIón agrIcola, en tal 

sentIdo se afirma que el terrItorIO agrícola nacional esta slendo sUbutIII

zado. 

En cuanto al área potencialmente mecanIzable en nuetro pais, lo 

constltuye una superfIcIe de 529,392 hectáreas aproxImadamente, y se en

cuentran en suelos con categoría 1, 11, 111, Y IV, presentando esta últI

ma CIerta lImItacIón; los suelos con categoría V no admIten nIngún uso de ma

qUInarIa agrícola ya que son suelos InclInados o quebrados. Hasta 1979 el á

rea mecanIzable fue de alrededor d.el 31% del total con vocación agrícola me-

canzable. 

1.2 Producción 

la prodUCCIón del sector agropecuarIO durante el período en estudIo 

presentó un marcado deterIoro orIgInado por factores como: varIaCIones en los 

preCIOS InternaCIonales, redUCCIón de áreas cultIvadas, varIaCIones clImátIcas 

acceso al crédIto y las varIaCIones en los preCIOS Internos. La excepCIón se 

presentó en los años 1978 y 1979 pues para estos años los preCIOS en el 

mercado internacIonal manIfestaron una mejoría; además se contó con un ré

gImen de lluvias favorables para la actIVIdad agrícola. 11 

1/ MemorIas del Banco Central de Reserva, años 1980 - 1985 
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A partIr de 1980 factores como la reducclón de áreas cultIvadas, 

ya sea por el proceso de tranSICIón de la Reforma Agrarla, la violenCIa 

con mayor IntenSIdad en el área rural, además de los ya mencIonados anterIor 

mente, han IncIdIdo en la dismInUCIón de la prodUCCIón (An~Áo 6). 

Los productos tradICIonales de exportaCIón a partIr de 1979 experI

mentaron una dISmInUCIÓn anual del 4% orlgInado báSIcamente por la caída 

de los preclos de estos productos en el mercado InternaCional y la SItuaCIón 

socio-polítIca por la que atravIesa el pais. 

La prodUCCIón de granos báSiCOS se reduJo en 1278 mIles de quintales 

del año agrícola 1979/1980 al año 1985/1986, lo que SignIfICÓ un 2% (Anexo 

7) tal SItuaCión IndUJO a Incrementar las ImportaCIones de dIChos productos, 

espeCIalmente maíz y otros cereales (Anexo 10), para satIsfacer la demanda 

Interna; repercutIendo lo anterior en la Balanza ComercIal, Balanza de 

Pagos y en el Nlvel de Precios de dichos productos. 

La prodUCCIón ganadera decreCió a una tasa anual del 6% a partIr 

de 1979 (Anexo 6), orlgInando un défIClt en la oferta de productos lácteos 

y cárnICOS, alza en lo~ preCIOS y la neceSIdad de recurrIr a ImportaCiones 

a fIn de satIsfacer la demanda lnterna (Anexo 10). 

1.3 ComerCIO ExterIor 

En este apartado se analiza el comportamiento del ComerCIO ExterIor 

de los productos agropecuariOS, por un lado las exportaCIones y por otro 
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las Importaciones para el desarrollo de las activIdades agropecuarias, así 

como tambIén los bIenes de origen agropecuarIo. 

- Exportac lOnes 

Las exportacIones del sector agropecuarIO están constItuidas 

báSIcamente por los productos tradICIonales de exportaCIones, como resulta

do de las estructuras productlvas Imperantes en la agrlcultura salvadoreña. 

En el período que se está estudlando-, la partlcIpacIón del sector 

agropecuarIO en las exportaclones totales representó un promedIÓ del 73%, 

pero presentó fluctuaclOnes cicllcas como se muestra en el Anexo 9. A 

partIr de 1979 presentó una marcada dIsmInUCIón lo que sIgnIflcó una tasa 

acumulatl va anual del 8.4%, en lo anterlor InCIdlló fuertemente la caída 

de los preCIOS InternaCIonales, además la regulaCIón de las cuotas exporta

bles Impuestas por otros paises u organIzacIones, partIcularmente la 

OrganIZaCIÓn InternaCIonal del Café, la dIsmInUCIón en los rendImIentos 

por área cul tI vada y la redUCCIón de superfIC le cul tI vada, espeCIalmente 

de algodón. Este comportamlento de las exportaclOnes agropecuanas se ha 

tradUCIdo en reperCUSIones negatIvas para la economía salvadoreña, puesto 

que la capaCIdad de Importar se reduce, al mismo tIempo que provoca desequ! 

lIbrIo en la Balanza ComerCIal y en la Balanza de Pagos. 

- ImportaCIones 

Las ImportaCIones del sector agropecuarIO dentro del total de las 

ImportaCIones representaron aprOXImadamente el 16% durante el periOdo en 
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análISIS (Anexo 9). 

Dentro de las ImportaCIones que efectuó el sector, las que tuvIeron 

una mayor partICIpaCIón fueron los rubros agrícolas e Insumas, aunque 

presentaron VariaCIOneS tal como lo refleja el Anexo 10. La situaCIón 

anterIor obedecIó a la neceSIdad de lmportar bIenes de orlgen agropecuarlo, 

así como tambIén a la dIsponIbIlIdad de dlvIsas. Además de las ImportaCIO

nes de orIgen agrícola, tambIén fue Indispoensable realIzar ImportaCIones 

para el desarrollo de las actIvldades agropecuarIas como es el caso de las 

ImportaCIOnes de maqUInaria y eqUIpo agrícola, cuya lmportacIón se redUJO 

drástlcamente, a una tasa acumulatIva del 73% anual, debIdo en parte a la 

escasa demanda por fal ta de recursos fInanCIeros (especlalmente en los 

pequeños agrlcultores), así como tambIén por la lnestabI1Idad soclo-polítlca 

que ha generado InsegurIdad para InvertIr en el sector agropecuarIO. 

1.4 Flnanclamlento 
o 

El crédlto al sector agropecuarlo fue proporclonado por el slstema 

fInanCIero con fondos provementes del ahorro Interno y externo normados 

por el Banco Central de El Salvador. 

La aSlstencIa credItlcIa proporclonada por el SIstema flnanciero 

al sector agropecuario, fue OrIentado espec-lalmente hacla- los productos 

tradlclonales de exportaCIón, café y algodón, mlentras que los granos 

báSICOS y al resto del sector no se les proporCIonó la sIfuCIente aSIstenCIa 

como para que estos rubros se desarrollaran o tecnlfIcaran adecuadamente y 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE I::L SALVADOR 
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obtener mayor productlvIdad y produccIón. 

En el slgUlenLe cuadro se puede observar el destIno del crédito 

otorgado por el Banco Central de Reserva al Sector AgropecuarIo. 

CUADRO No. 6 

EL SALVADOR: DESTiNO DEL CREDITO DEL 
BANCO CENTRAL DE RESERVA 

AL SECTOR I\GROPECUAR I O JJ 
POR MONTOS USADOS 

(En mIllones de colones) 

CONCEPTO A Ñ O 
1975 1980 

AGRICUt.:TURA 413.8 451.6 

- Caf6 47.2 296.7 
- Algodón 295.2 114.9 
- Caña de AzOcar 7.4 7.5 
- Granos básIcos 53.9 16.9 
-, Otros 'productos 

agr1colas 6.4 15.5 

SECTOR AGROPECUARIO 430.9 499.1 

FUENTE: Anexos 11 y 11-A 

S 
1985 

424.8 

288.0 
74.3 
24.6 
31.5 

6.5 

449.1 

1/ Comprende los montos usados por la Banca comercIal e 
hIpotecarIo, otras InstItucIones fInancIeras prIvadas 
y el sector público. 

El cuadro muestra como los crédltos otorgados por el Banco Central 

se concentraron en los productos tradICIonales de exportacIón, más del 

85rJ! del total de los crédltos para la agrlcultura se orIentó hacla estos 

1/ En promedIo durante el período 1975-1985. 
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productos. La expllcacI6n a tal comportamIento se debe a que dIChos 

productos son los mayores generadores de dlvlsas para la economía salvador~ 

ña; por lo tanto ha permItido el fácIl y rápIdo acceso a los crédItos; por 

el contrarIO el crédIto para los granos básICOS represent6 el 7% del total 

destInado a la agncul tura, dICho porcentaje se consIdera InsIgm fIcante 

lo que muestra los productores de granos básICOS no han tenldo las facIIIda 
o des de acceso al crédIto de parte del Banco Central nI de la Banca ComercIal 

(Anexos 11 y 11-A) por no poseer garanLfa que respalde el crédito. Con la 

naclOnallzacl6n de la Banca (más bIen Banca f'llxta) inICIada en 1980 se 

pretendI6 cambIar esta sItuaCIón (dIfiCIl acceso al crédito a los pequeños 

agrICUltores), pero en la práctIca no se ha modIfIcado sustanclalmente, 

pues se contInúa proporcIonándosele mayor aSlstencla credItICIa a los 

productos tradICIonales de exportacI6n y relegando el apoyo credItIcIO a 

la produccI6n de granos básICOS y otros productos. 

Lo anterlOrmente expuesto ha sldo una de las barreras para la 

dIverSIfIcacIón y modernIzacl6n del sector agropecuarIO. 

1.5 ASIstenCIa TécnIca 

La aSIstenCIa técnIca al sector agropecuario durante el período en 

estudlO, en parte fué cubIerta por' ~hnIS tena de Agrlcul tura y Ganadería 

(t~AG) a través de sus InstitucIones centrallzadas (Centro Nacional de 

Tecnología Agrícola, Cen tro de Desarrollo Pesquero, Centro de Desarrollo 

Ganadero, InstItuto Salvadoreño de InvestIgaCIones del Café, DIreccI6n 

General de RIego y Drenaje, OfICIna de Desarrollo EmpresarIal, Defensa 
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AgropecuarIa, Las GerenCIas RegIonales' 1, 11, 11 I Y IV, Centro NaCIonal 

de CapaCItacIón) y Autónomas (Banco de Fomento AgropecuarIO, InstItuto 

Salvadoreño de TransformaCIón Agraria, FInanCIera NaCIonal de Tierras 

Agrícolas) y además por el sector prIvado (Compañías Consultoras). 

Durante el período en estudIO, la aSIstencIa téCnica se centró 

básicamente en la agrIcultura (granos báSICOS, café, algodón y caña de 

azOcar), ya que es el subsector que más dInamIsmo tuvo. 

El Anexo 12 refleJa la cobertura de la aSIstenCIa téCnIca que se 

proporcIonó a la agrIcultura, se observa que del total de áreas cultIvadas 

el t~InIsterlO de AgrIcultura y Ganadería a través del Centro NaclOnal de 

TecnOlogía Aarícolñ y otras dependenCIas, durante 1978 aprOXImadamente 

cubrlo el 12% del total, dando una mayor cobertura a las áreas cultIvadas de 

algodón y caña de azúcar, lo que representó un 17.6 y 20.4 % respectIva-

mente y el área cul tI vada de granos báSICOS fue atendida en un 9.6%. El 

cultivo del café reCIbIÓ aSIstenCIa técnIca por parte del Instituto NaCIonal 
> 

del Café y del InstItuto Salvadoreño de InvestIgaCIones del Café. 

1\ partIr del apareCImIento de la plaga de la Roya y Broca en el 

cultIVO del café la aSIstenCIa técnIca a este cultIVO se IntenSIfICÓ; así 

durante 1981 se atendIÓ al 62.5% del total del área cultIvada. SIn embargo, 

para 1983 se redUJO al 54.2% dIcha dISmInUCIÓn se debIÓ a que la gran 

mayoría de áreas cultIvadas están localIzadas en zonas actualmentes confllc 

tlvas, lo que ImpOSIbIlita su acceso1l. 

1/ Areas cultIvadas en Usulután y San MIguel. 
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En el subsector pecuarIO la aSIstenCIa técnIca desde 1978 ha sIdo 

sumInistrada por el Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), con mayor énfasIs 

al ataque de brucelosls y tuberculoSIS en el ganado bOVIno, así para 1986 

la campaAa de brucelosls cubrIÓ 22,500 muestras sanguIneas y la campa Aa de 

tuberculoSIS cubrIÓ 22,967 bovInosl!. 

La aSIstenCIa técnIca e InvestIgaCIón desde 1978 hasta Enero de 

1987 efectuada por el Centro de Desarrollo Ganadero, se orlentó haCIa la 

aSIstenCIa técnIca extenSIva e IntenSIva, capacItacIón y charlas demostratI 

vas, tal como se muestra en el cuadro SIgUIente: 

CUADRO No. 7 

ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACION PARA 
GANADO BOVINO 

1978-1986 

TIPO DE ASISTENCIA UNIDADES ASISTIDAS 

e AsIstencIa TécnIca IntensIva 3138 ganaderos 
- AsIstencIa TécnIca ExtensIva 3589 ganaderos 
- Capacltacl6n y Charlas Demos -tratlvas 1890 charlas 
- Alumnos AsIstIdos 10881 Alumnos 
- Ivestlgacl6n: 

Agrostologfa 31 
NutrIción 1 1 

FUENTE: MemorIa de Labores Junlo/86 a Mayol87; Mlnlster 
rlo de AgrIcultura y Gonaderfa; Centro de Desa
rrollo Ganadero; pág. 76. 

1/ Memoria de Labores. JunIo/1986 a Mayo/1987. 
MAG. COG. pago 41. 
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Del cuadro anterIor se desprende que el subsector pecuario ha 

recIbIdo aSIstenCIa técnIca, pero éste no se ha desarrollado en forma 

tecmfIcada, pues al relaCIonarlo con el Anexo 5, las áreas de pasto 

mejorado han dIsmInuído en vez de Incrementar, lo que da la pauta a que en 

El Salvador se continua practIcando una ganaderia en forma extensiva y 

tradiclOnal. 

1.6 ComerCIalIzaCIón 

- Granos Básicos 

En la comerCIalizaCión de Granos BásIcos el Estado ha partiCIpado 

a Lravés del InstItuto Regulador de AbasteCImIentos (I.R.A.), pero su 

partIcIpaCI6n fue mínIma en parte por su baja capaCIdad de compra, las 

eXIgenCIas en cuanto al control de calIdad - (humedad y conSIstenCIa del 

grano) y las dIfIcultades en las llquIdacIOnes a los agrIcultores. Lo 

anterlOr ha Influido a que dIcha InstItUCIón no pueda regular los preclOs 

de mercado en forma efectIva de dIChos productos. 

CUADRO No. 8 

VOLUMEN COMERCIALIZABLE y PARTICIPACION 

DEL INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIMEITNO 
EN LA COMPRA DE GRANOS BAS I COS!,'1978 - 1985 

(En mIles de quintales) 

DESCRIPCION 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Volumen comercIo 8894.0 9323.0 9339.0 8709.0 7311.6 7352.1 
IIzable. 

-Compras I.R.A. 2012.0 1844.0 2050.0 1811 .0 1122.6 1406.5 
-Partlclpacl6n I.R .• A <:tl 22.6 19.8 21.9 20.8 15.3 19.1 

1984 

8778.2 

3094.5 
35.2 

1985 

9166.5 

2139.7 
23.3 

FUENTE: DIagnóstIco del Sistema AgropecuarIo 1978-1983, y Depto. de Planificación del I.R.A. 
1/ Incluye: maTz, frIjol y arroz 
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El cuadro Ijº 8 muestra que el I.R.A. solamente comerclallzó un 20% 

en promedlo del total del volúmen comercIal1zable; el 80% restante fue 

comercIalIzado por acopladores. transportIstas. mayoristas y detalllstas; 

sIendo desventajoso para los pequeños productores. Por tanto la baja 

capacldad de comercIalIzar de parte del IRA. genera efectos negatIvos en 

los lngresos perclbldos por el agrIcultor. ya que el transportIsta o 

mayorIsta le paga un preCIO menor que el de garantía. por otro lado los 

canales antes menclonados (transportIstas. mayorlstas, detallIstas) son 

desventajosos para el consumIdor por el número de IntermedIarIos que 

partIclpan en el proceso de comerclallzaclón llmltando toda acclón regulad~ 

ra de preclos que Intente hacer el IRA. 

Productos de ExportacIón 

- Café 

La comercIalIzacIón del café antes de 1980 fue realIzada a través 

de la Compañía Salvadoreña del Café y empresas prIvadas; a partlr de 1980 

el Estado es el responsable de su comerclallzaCIón, para lo cual creó el 

InstItuto NaclOnal del Café (HICJ\FE) que pasa a ser la úmca Insti tuclón 

autorIzada para la comerCIalIzacIón, tanto en el mercado nacIonal como en 

el mercado InternaCIonal. 

En el período 1978/1985 práctlcamente el 94% de la produccIón fue 

comercIal 1 zada en el mercado Internacional y el resto en el mercado nacIonal, 

según lo muestra el cuadro SIgUIente: 
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CUADRO No. 9 

PRODUCCION, CONSUMO INTERNO Y SALDO EXPORTABLE DE 
CAFE ono. 1978-1985 

( miles de qq) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

- Producción 3652 3820 3689 3450 3750 2992 3350 

- Consumo Interno 261 261 261 200 222 222 261 

- Saldo Exportable 3391 3559 3428 3250 3528 2770 3089 

1985 

2580 

194 

2386 

FUENTE: DiagnóstIco del Sistema Agropecuario, 1978-1983,MAG.y el INCAFE 

En el cuadro Nº 9 se observa además que el saldo exportable dlSmInU 

yó un 5% anual, como resultado de la l~educClón en la produccIón y no 

porque el consumo lnterno se haya Incrementado. 

- Caña de Azúcar 

La comerclallzacIón de la caña de azúcar tanto Interna como externa 

hasta 1979 se efectuaha a través de la CooperatIva Azucarera, a partIr de 

19UO la comerCIalIzacIón de la caña de azúcal' se efectúa a través del 

Instituto Naclonal del I\zúcar (IIJAZUCI\R), constItuyéndose a partlr de ese 

entonces en el centro oFICIal encargado de la comercIalIzaCIón, tanto de 

la zafra como del azúcar a nIvel naCIonal y en el mercado In~ernaclonal. 
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De acuerdo al cuadro Nº 10 las ventas Internas de azúcar durante 

el perlado de 1978/1983 se ha Incrementado a una tasa acumulatIva anual 

del 3% y el saldo exportable se ha reducldo en 6.1% anual, la excepCIón se 

presentó en 1982 que se Incrementó en relacIón a 1981. 

= 

-
-

CUADRO No. 10 

PRODUCCION. CONSUMO INTERNO Y SALDO EXPORTABLE 
DE AZUCAR DE CA~A 

1978 - 1985 
( En mIles de qq) 

DESCRIPCION 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Produccl6n 6030 3890 3780 3916 5125 5326 

Consumo Interno 2790 2840 3090 2880 3110 3079 

Saldo Exportable 3240 1060 690 1030 7015 2247 

1984 1985 

5817 5878 

3157 3240 

2660 2638 

FUENTE: Dlagn6stlco del SIstema AgropecuarIo 1978 - 1983, OSPA 
OSPA-MAG y el INAZUCAR. 

- Algod6n 

La comerCIalIzacIón de la prodUCCIón del algodón la ha efeCT.uado 

la Coopera tI va Algodonera Sal vadoreña LImitada (COPAL). Los volúmenes de 

comerCIalIzaCIón tanto en e~ mercado Interno (compra de algodón en rama y 

venta de algodón en oro) como en el mercado InternaCIonal se ha redUCIdo 

drástIcamente. Lo anterlor es explIcable por la baja en los rendImIentos 

y superfICIe cultIvada, espeCIalmente a partIr de 1980, la aparICIón de la 
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fIbra sIntétIca que ha origInado dIsminuCIones en los precIos InternaCIO

nales de la fibra de algodón. 

CUADRO No. 11 

PRODUCCION. VENTA INTERNA Y SALDO EXPORTABLE 
DE ALGOOON EN ORO 

1978 - 1985 
(En miles de qq) 

OESCRIPCION 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

- ProducTon 1575 1430 997 913 885 656 659 407 

- Ventas Internas 318.3 248.2 276 160 184 253 292 280 

- Saldo exportable 1257 1182 721 753 701 403 368 128 

FU8flE: Dlagn6stlco del SIstema AgropecuarIo 1978-1983 y la CooperatIva 
Algodonera (COPAL l. 

Las ventas Internas, de acuerdo al cuadro Nº 11 se deterIoraron a 

un ritmo del 9% anual, Inducido en parte por le IIclerre de fábrIcas textIles, 

así como tambIén la competenCIa de fIbras sIntétIcas en la IndustrIa 

textlllly. Los saldos para comercIalIzarse en el mercado InternaCIOnal 

han SIdo más deterIorados, SIgnIfIcando un decreCImIento del 19% anual. 

1/ DIagnóstICO del SI stema AgropecuarIo. ',11 nl sterI o de AgrI cu 1 tura y 

Ganadería. 1978-1983. Pág.153 
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- Otros Productos 

- Productos Agrícolas 

Los productos que se han cons lderado dentro de este rubro son' 

ajonjolí, hortalIzas y frutas. La comercIalIzación de éstos fue realizada 

a través de compañías exportadoras (CiiSO aJonJol í y melón), transportIstas 

y procesadores para el mercado Interno; no partl~lpando el Estado dIrecta--

mente en su comerclalIzaClón. 

La produccIón de los productos arrlba mencIonados para el año 1986 

fue destrIbuída Lal como lo muestra el cuadro. sIguIente' 

C U A D R o No. 12 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PLCUARIOS y 

OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
1986 

PRODUCCION EXPORIAC. JHPORIAC. 
DESCRIPCION NAC. ( QQ ) (mL1cs qq) (mIes qq) 

FRUTAS 

· Naranja 2,219.20 167 58 

· ~lusáceas 1,520.00 572,00 
• Plña 357.00 79.57 

· Helón s 1. 93.21 2.77 

HORTALIZAS 

· Pep1.no s 1.. - -
• Pl.puín S.J.. - -
• Tomate 616.0 - 408.82 

PRODUCTOS LACTEOS 

Leche en Polvo - - 199.33 

· Queso O.lf) 45.74 
MantequL1la 0.20 1.6) 

· Leche FlUJ.da }) 300,530.79 1 00 

· Carne de Ganado 
BOVlllO 'l:./ 112.89 - 0.63 

OFERTA TOTAL 
(mIes qq) 

2,386.78 
2,092 00 

436.57 
95.98 

S.l. 
S.J.. 

1,024.82 

199.33 

300.531.79 

]13.52 

FUENTE. AnuarJ.o de EstadísL1.ca Agropecunr1.n, 1985/1986, Ed1.c. No.25, 
Duecclón General de Economía Agropecuana DGEA / MAG. 
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El cuadro refleja que la produccIón nacIOnal de otros productos 

fue InsufIClente para satIsfacer In demanda Interna, ya que se ha tenIdo 

que recurrIr a las ImportacIOnes dG tales productos. La SItuacIón anterior 

se ha debIdo que a pesar de eXIstIr una polítIca de dIversIfIcacIón de la 

produccIón agrícola, ésta no se ha fomentado. 

- Productos PecuarIOS 

La comercIalIzacIón de la produccIón pecuarIa, báSIcamente es 

realIzada en el mercado Interno, ya que la produccIón nacIonal no es capaz 

de orIentar prodUCCIón Ilacla el mercado externo, SIno que se hace necesarIO 

reCurrir a las ImportacIOnes de productos lácteos y ganado en pIe para 

VIentres, el cuadro NQ 12 demuestra lo antes expuesto. 

Los canales de comercialIzaCIón que se utIlIzan para la produccIón 

bovIna, por eJemplo, han SIdo los tlangues mUnlclpales para el ganado en 

pIe, procesadoras (cooperatIvas lecheras, otros) y transportIstas. En el 

caso del ganado porcIno, se han utIlIzado los tIangues y las procesadora s 

de embutIdos. En relaCIón a la produccIón avícola, la comercIallzaclón se 

ha efectuado a través de los canales· productor-transportIsta-mayorIsta-ml

norlsta-detalllsta-consumIdor, productor -mayorlsta-mInorIsta-detallIsta-co~ 

sUmIdor. 

Los canales de comercIalIzaCIón utILIzados para la dIstrIbucIón de 

la produccIón agrícola y pecuarIa no permILen que se ofrezca al consumIdor 

productos a baJOS preCIOS, ya que partICIpan varIOS IntermedIarIOS en 
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dICho proceso. 

2. VarIables SocIoeconómIcas 

2.1 Ingreso 

Al realIzar el análIsIS del Ingreso generado en el Sector Agrope

cURrio, éste puede ser determinado por la suma de las remuneraCIones de todos 

los factores de la produccIón que lntervInIerón en el proceso productIVO. 

El Ingreso generado por las diferentes actIvIdades del sector 

agropecuarIo sIgm fICÓ durante el período en análISIS un porcentaje del 

23% en promedIO del total de Ingresos a preCiOS corrIentes de la economía, 

SIn embar'go, durante 1977 reflejÓ una mayor aportación (27%). Este Incre-

mento tuvo su orIgen en el alza en los nIveles de preCIOS InternaCIonales 

del café en relacIón a los anos anteriores (Anexos 13, 14 y 15). 

De los Ingresos a preCIOS corrIentes del sector agropecuacurlO, el 

sub-sector agrícola generó el mayor porcentaje, pero al mIsmo tIempo 

mam festó vanac IOnes durante el período, el Anexo 14 refle] a que para 

1976 representó el 83% de los Ingresos del sector, en 1979 el 85% y en 

1985 el 76%, las fluctuaCIOnes fueron determInadas escencIalmente por el 

comportamiento de los cul L1 vos trad lClonales - de exportac Ióñ espeCIa lmente 

el café y el algodón. 

En cuanto a la dIstrIbUCIón del Ingreso del sector por la remunera-
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cIón a los factores utIllzados en el proceso productIVO; el Anexo 16 

muesLra que el Ingreso retrIbuído a sueldos y salarIos y otros excedentes 

absorbIeron la mayor parte de los Ingresos. 

La retnbucIón a la mano de obra experImentó un ieve Incremento 

pues del 35.9% que representó durante 1979 ascendIÓ al 47.9% en 1983 

(Anexo 14). DICho cambIO fue producto de las modIfIcaCIones en los salarlOS 

mímmos fIjados pat'a los periodos de cosechas (café, algodón y caña de 

azúcar) y para el desarrollo de otras actIVIdades en el sector agropecuarIo. 

[n el área rural, el nIvel de Ingreso de la mayoría de la poblaCIón 

está determInado báSIcamente por el salarla que reCIben durante los períodos 

de cosechas y por desar rollo de otras faenas agrícol as. El Anexo 17 

refleJÓ' que el salano mínImo pagado en sector agropecuarlO, se Incrementó 

de ~ 2.25 en 1970 a ~ 8.00 en 1986, SIn embargo el nIvel de Ingreso de la 

poblaCIón no se hi'l mejorado por el efecto del proceso InflaClOnarIO en los 

salarlOS nomlnales lo cual no permIte el Incremento le los lngresos reales, 

por ende mejorar las condIclones de VIda de la poblaCIón Involucrada en 

las actIVidades agropecuarIas. 

2.2 Empleo 

En el área rural donde se concentra el 60% de la poblaclón salvado

reña, el 40% de la poblaCIón economlcamente actIva es absorblda por el 

sector agropecuarlo. 
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De la demanda de mano de obra utlllzada en las actIvIdades agrope-: 

cuarlas aproxImadamente el 75% es absorbIda en forma estacIonal y solamente 

el 25% en forma permanente, dIcha SItuaCIón se refleja en el- Anexo 18. 

Durante el período 1978-198S la absorCIón de mano de obra por el 

sector agropecuarlo manIfestó un creCImIento anual acumulatIVO del 9% 

(Anexo 18) SIn embargo la oferta de mano de obra experImentó durante los 

años de 1980, 1981 Y 1982 un decreCImIento (Anexo 18), este fenómeno fue 

producto de las mIgraCIOnes ... lila tasa anual de mIgraCIón neta ofiCIal, 

por mil de habitantes en El Salvéldor fue de 16.2 entre 1978 y 1980. Esto 

contrasta con la tasa constante entre 1971 y 1978 que fue de 5.1%, a 

partIr de 1978 y hasta septIembre de 1984, un total de 750,000 salvadoreños 

habían aLravesado las fronteras nacIonales y parte de ellos, las regIona--

les".Y, tambIén se Incrementaron las mIgraCIones Internas, pues la poblaCIón 

urbana ascendIÓ del 39.5% en 1971 al 41.9% en 1980~/. Las mIgraCIones ha 

SIdo el efecto de la CrlSIS políLlca y del conflIcto armado por la que 

aLraVIesa el pais desde 1981 con mayor lntensIdad. 

La desocupaCIón, ya se~ estaCIonal o permanente, es uno de los 

serlOS problemas que enfrenta la poblaCIón rural. Durante el período de 

1978-1985 la desocupaCIón en el sector agro~ecuarlo osclló_ entre el ilO y 

50 por clento (Anexo 18). Este elevado índIce de desocupaCIón se conSIdera 

que es la causa prInCIpal del elevado índIce de desnutrICIón de la mayoría 

1/ Torres Rlvas E. 
2/ Torres Rlvas E. Op. CIt.; pág. 
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de la poblacIón rural y de la pobreza en la que VIve el campesIno. 

En cuanto a los efectos de la mecanIzaclón en el empleo rural, se 

puede deCir que SI bIen es cIerto que desplaza mano de obra, también es 

CIerto que faCIlIta la faena agrícola, además de permitIr la generacIón de 

mejores nIveles de productivIdad, de la tIerra, de mano de obra de produc-

ción y otros efectos que se señalaron en el acápIte l. 

2.3 - EducacIón 

La educacIón en la poblacIón rural continúa SIendo uno de los 

problemas que enfrenta la socIedad salvadoreña. Hasta 1981 el índIce de 

analfabetIsmo en la poblaCIón en edad escolar del área rural en promedlO 

nacIonal SIgnIfICÓ eJ 48.3%. Se puede deCIr que en este índIce han Influido 

factores como· baJO nIvel de Ingreso 8 IdIOSIncraSIa de la poblaCIón 

rural, escasez de centros educatIVOS y educadores, alto grado de desnutrl-

cIón y la IncorporacIón de menores a las actIvidades agropecuarIas. 

Además de la educaCIón formal que en forma defICIente se ha propor

CIOnado a la poblaclón rural también se han desarrollado programas de 

capaCItacIón relaCIonada con la actiVidad agropecuarIa, pero la percepcIón 

de esta no ha dado los resultados esperados ya que el sector agropecuario 

y la poblaCIón Involucrada en él contlnuan desarrollándose retrasados en 

comparacIón al resto de la economía y SOCIedad salvadoreña. De lo anterIor 

puede afIrmarse que el elevado índIce de analfabetIsmo en la poblaCIón 

rural es uno de los mayores ob~táculos para el desarrollo del sector 
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agropecuario. 

2.4 - VivIenda 

En el área rural las característIcas de las vIVIendas son el 

reflejo de la mala dIstribuCIÓn del Ingreso que se genera en el sector 

agropecuarIO, ya que la mayoría de las famlllas solamente perclben Ingresos 

en concepto de salarlOS, con el cual alcanzan a cubrlr parte de sus neceSI

dades báSIcas, como la .allmentacIón mímma y a veces nI tan SIquIera la 

mínIma, por lo que se relega a un últImo plano el aspecto habltacIonal. 

El tIPO de vIvIenda que predomina en el área rural son aquellas 

construIdas de palma, bahareque y adobe encontrándose escasamente las 

construIdas de ladrillo o mIxta. contando éstas con un escaso o nulo 

serVICIO de agua potable, letrInlzaclón y electrIfIcaClón, otra caracterís

tlca de la VIVIenda es que la mayoría (90%) cuentan solamente con una 

habItaCIón lo cual refleja el grado de haCInamIento en que vive la poblaCIón 

rural. 

DIagnóstICO de las CooperatIvas de la Fase 1 de la Reforma AgrarIa 

El proceso de Reforma AgrarIa que se ¡nICIÓ el 6 de marzo de 1980 

a través de los Decretos 153, 154, 207 Y 842 Incluye una superflcle de 

340,204 hectáreas, representando el 23% del terrItorIo agrícola utIlIzado 

de El Salvadorl!. 

1/ De acuerdo al últImo Censo NaCIonal AgropecuarIO (1971) el terrItorIO 
agrícola utIlIzado fué de 1,A51,894 hectáreas. 
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Con la eJecucl6n de los Decretos 153 - 154 se lntervino una superf! 

Cle bruta de 235,378 hectáreas, de las cuales se descontaron las áreas que 

recl amaron los ex-propletarJ os como derecho de reserva (9,681.4 has.), y 

las que fueron reclamadas por el Estado para constItuIrse en áreas de 

Reserva NacIonal (16,649 has.), por lo que se cuenta con un área neta de 

209,048 has. que slgmfIca el 61.4% del área total reformada.Y. (Cuadro 

Nº 13 • 

CUADRO No. 13 

EL SALVADOR. AREA EN QUE SE OESARROLLA 
EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA. 

1986 
( En Hec-t5rea ) 

REGION DECRETOS TOTAL 

154 842 207 

1 53933.1 8035.0 28036. 90004.1 

11 51800.2 21634.0 11247 90681.2 

111 35705.6 4942 6894 47541.6 

IV 67609.1 22290 22078 111977.1 

TOTAL 209048.0 56901 74255 340204.0 

(61.4%) <16.7%) (21.8%) (100.0%) 

FUENTE: VI Evaluac16n de la Reforma AgrarIa. P.E.R.A. 

Regl6n l' Santa Ana, Ahuachapan y Sonsonate 

d POR " REGION 

26.5 

26.7 -
13.9 

32.9 

100.0 

" 11: La Libertad, Chalatenango,Cuscatlan y San 
Salvador. 

11 111: San VIcente, La Paz y Cabañas. 
11 1 V' Usulután, San MIguel, Morazán y La Un16n 

1/ VI EvaluaCIón de la Reforma AgrarIa, pág. 3 
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Con la aplIcacIón del Decreto 207 se afectó una superfIcIe de 74,255 

has. que sIgnIfIcIó el 21.8% del tOLal reformado, tal como 10 muestra el cua 

dro Nº 13. Es deCIr que con la eJeCUCIón de las Fases 1 (Decreto 154) y 111 

(Decreto 207) del proceso de Reforma AgrarIa se afectó el 16.5% del terrIto

rIO agrícola nacIonal1/. 

El Decreto Nº 842 Incorporó el proceso de Reforma AgrarIa una 

superfICIe de 56,901 has. las cuales fueron afectadas con la ejeCUCIón del 

PrImer Proyecto de TransformacIón Agrarla dado medIante el Decreto Nº 302 

de fecha 30 de JunlO de 1976. La superfICIe que constItuye el Decreto 842 

-que representó el 16.7% del área total reformada-, fue transferIda InICIal

mente al InstItuto Salvadoreño de TransformacIón AgrarIa para su admInIstra

CIón y posterlOrmente a la FInanCIera NaclOnal de TIerras Agrícolas, pero 

aún no se ha POdIdo determInar cual será el área que admInIstrará el Instltu 

to Sal vadoreño de lransformaclón AgrarIa y cual la FInanCl-era NaclOnal de 

TIerras Agrícolas. 

A contInuaCIón se analIzarán las prInCIpales varIables agroeconómIcas 

y socloeconómIcas de la Fase 1 del Proceso de Reforma AgrarIa. 

1. Variables Agroecon6mIcas 

1.1 SuperfICIe 

El área total en que se desarrolló la Fase 1 de la Reforma AgrarIa 

17 De acuerdo a datOs del M1\G y el análiSIS que se hlzo en el acápIte anterIOr, TerntorIO 
Pgricola NaCIonal es de 2,008.7 mIles de has.; (Cuadro Nº 5). 
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durante el año agrícola 1985/1986 fue de 265,949 hect~reas, al relaclOnar 

esta superfIcIe con el área en que desarrol16 InIcIalmente (293,371 has.)1! 

manIfest6 una dIsmInucI6n de aproxImadamente 10% ocasIonado por: el otorga-

mIento de áreas como derecho de reserva a los ex-propIetarIos, abandono de 

cooperatIvas y parcelas por encontrarse en zonas conflIctIvas, por el 

regreso de ~reas a los antIguos propIetarIos, entre otros. 

La estructura de utlllzac16n del recurso suelo en las cooperatIvas 

hasta el año agrícola 1985/1986 se presenta en el cuadro SIgUIente: 

CUADRO No. 14 

USO DEL SUELO EN LAS COOPERATIVAS 
DE LA FASE I DE LA REFORMA AGRARIA 

1985/1986 

USO DEL SUELO Ha. % 

Cultivo colectivo 67980 32.3 

CultIvo Individual 22515 10.7 -
Pasto ( colectIvo) 47334 22.5 

Forestales 32516 15.4 

Areas sin posibilidad de 
uso. 1 1911 5.7 

AreD de Infraestructura 10304 4.9 

Area agrTcola sIn cultIvos 18223 8.6 

t O T 1\ L 21076:; \OQ.O 

-

FUENTE: VI Evaluación del Proceso de Reforma 
Agraria; pág. 5 

81 BlIOTECA CENTRAL 
UNIVEFl510AO DE \:.1_ SALVAooR 

1/ 111 Y IV EvaluacI6n de la Reforma Agrarla; págs. 1 y 3. 
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El cuadro Nº 14 muestra que solamente el 33% del ~rea total se 

trabaja en forma colectlva (cultIvoS COlectIvos) y el 10.7% en forma Indlvl-

dual, éste últImo es un IndIcador de que en la Fase 1 de la Reforma AgrarIa 

contInúa prevaleCIendo el IndIvIduallsmo, lo que limita el desarrollo del 

cooperatl VIsmo en las aSOCIaCIOnes cooperatIvas, al mIsmo tIempo que el 

desarrollo de las unIdades productIvas en forma óptIma 

Otros aspectos Importantes que caben señalar son' prImero, que 

eXIste un 22.5% del área total cubIerta de pastos, lo cual experIment6 un 

Incremento del 38% en relaCIón al año agrícola 1981/1982, resultado del 

abandono de ~reas o bIen porque no se contInu6 desarrollando acti vIdades 

agrícolas en áreas que anteriormente fueron cultIvadas, tal aflrmacI6n es 

valedera, ya que la ganaderia desarrollada en la Fase 1 no ha experImentado 

el mIsmo CreCImIento que la superfICIe de pastos, segundo, que eXIste el 

5.7% de área de bosques, que como ya se mencIon6 anterIormente, no constItu

yen verdaderas explotaclones1!; tercero, el 10.6% en terrItorIO SIn posIbIl~ 

dad de uso agrícola, es deCIr no se pueden obtener de ellos nInguna produc-

cI6n que genere benefICIOS económICOS; SIn embargo constItuyen parte de la 

deuda agrarIa de las cooperatIvas, y cuarto, eXIste un 8.6% del área total 

que no fue utIllzado, aunque puede cultIvarse, , pues son áreas con 

potenCIal agrícola, pero no se cultIvaron por dIversas razones (restrICCIones 

de acceso al crédito, sobre todo por InsolvenCIa con la banca mIxta, InCapaCI

dad empresarIal de los dlrIgentes de las cooperatIvas). 

1/ Se conSIdera que los bosques no constItuyen en Su totalldad verdaderas 
explotaCIones forestales, ya que Incluyen áreas anterIormente explotadas 
y que no pudIeron segUIr SIéndolo por no eXlstIr polítIcas concretas de 
reforestacI6n en el pais. 
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La estructura productIva de la superfIcie cultIvada en forma colect~ 

va, se presenta en el Anexo Nº 19 en el que se refleja la tendencIa decrecle~ 

te (21%) entre los años 1980 y 1985. Tanto el área cultIvada de productos 

tradICIOnales, como la cul tI vada con granos báSICOS se reduJo, pero esta 

últIma en mayor dImenSIón pues fue del 63%. 

Problemas de crédIto como tambIén la sItuacIón SOCIo-polítIca por 

la cual atravIesa el país, han sIdo una de -las causas pOY' las cuales la 

superfICIe en forma colectIva ha dIsmInuido. 

1.2 Producción 

La actIvIdad agrícola en las CooperatIvas de la Fase 1 est8 dedIcada 

preferentemente a los cultIvOS tradICIonales de exportaCIón, mantenIéndose 

de esta forma la estructura productIva que caracterIza el sector agropecuarIO 

y que ya se analIZÓ en el acépIte anterIor. El comportamlento de la produc

CIón agrícola de las cooperatIvas -que ha SIdo de constante deterIoro en la 

mayoría de sus productos- es SImI lar al que ha temdo todo el sector; las 

causas que han OrIgInado ese comportamIento son las mIsmas· guerra CIVIl, 

sequía o llUVIas extemporéneas, falta de aSIstenCIa técnIca, falta de 

crédItos, dISmInUCIÓn de la productIVIdad, IncIdenCIa de enfermedades en 

los cultIVOS, prInCIpalmente la roya y broca del cafeto, etc. 

La produccIón total de los prInCIpales rubros agrícolas experImentó 

un decreCImIento del 26.5% entre los años agrícolas 1980/81 y 1985/86; 



60 

sIendo mucho más severa en los granos báSICOS, a pesar de que los agrIculto

res Involucrados en el proceso de Reforma AgrarIa hasta antes de 1980 

fueron cultIvadores de éstos productos; SIn embargo, solamente en el 

prImer año de desarrollo del proceso contInuaron con SUS práctIcas culturales 

(CUltIVOS de friJol, maíz y maICIllo), y desde 1981/82 InICIó el periodo de 

deterioro de la producción en las cooperatIvas, hasta alcanzar una reduccIón 

del 58% para el año agrícola 1985/86. 

La SItuacIón de constante deterIoro de la produccIón de granos 

báSICOS a partlr de 1981 en las cooperatIvas de la Fase 1 (Anexo Nº 19-A) 

acrecentó la necesidad de Importar mayores volúmenes de cereales (maíz, 

frlJol, arroz) pues son ImpreSCIndIbles en la dIeta alImentarla de la 

mayoría de la poblaCIón salvadoreña. Dentro de los granos báSICOS la 

prodUCCIón de maíz y frIJol han experImentado un decreCImiento del 64.0% y 

88.0% respectIvamente, tal como lo muestra el cuadro a contInuaCIón: 
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CUADRO No. 15 

EL SALVADOR. PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD DE LAS 
COOPERATIVAS DE LA FASE 1, DE LA REFORMA AGRARIA, 

SEGUN PRINCIPALES RUBROS AGRICOLAS PARA LOS A~OS 
1980/81 Y 1985/86 

Af.lOS 1980/1981 1 98! iLt9Jlñ vartac. 
Prado Rend. Prado Rel'ld. 1/ -

RUBROS 1/ qq/ha. 1/ qq/ha. - -

t-1 a f z 977.6 66.6 3!)5.4 67.8 (622.2) 
", Arroz 224.2 67.2 212.1 64.8 ( 12.1 ) 

FrIjol 86.6 16.4 10.6 16.3 ( 76.0 ) 

MaIcIllo 202.5 38.6 48.6 29.2 (153.9 ) 

GRANOS BASICOS 1490.9 626.7 (864.2) 

Café 404.1 18.5 331.2 17.2 ( 72.9) 
AIgod6n 970.8 49.5 452.6 37.9 ( 518.2) 
Caña de Azúcar 850.9 80.1 1322.0 93.3 471.1 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 2225.8 2105.8 e 120.0) 

~ 

PRODUCCION TOTAL 3716.7 2,732.5 -( 948.20) 

. 
FUENTE: 111, IV, V Y VI EvaluacIones de la Reforma AgrarIa. 

P.E.R.A •• M.A.G. 

11 en ffilles de qUlntales 

64.0 

5.0 

88.0 

76.0 

58.0 

18.0 
53.0 
55.0 

5.0 

26.5 

El cuadro Nº 15 muestra que tamblén la producclón de productos 

tradIcionales de exportacIón experimentaron un decreCImlento del 5% en 

su conJunto, para la producclón de algodón se reduJo en un 53% y el café en 

18%; SIn embargo, la producclón de caña de azúcar se Incrementó en el 55%, 

a pesar de que los preclOs en el mercado InternacIonal han dIsminuído 

considerablemente (Anexo Nº 15), pero los preCIOS Internos se Incrementaron. 
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Otro aspecto Importante de señalar del cuadro Nº 15 son los rendi--

mIentas por área cultIvada, los que en la mayoría de los rubros agrícolas 

han dIsmInuido, razones como: las condIciones clImátIcas desfavorables, al 

mismo tIempo que la defICIenCIa de la aSIstenCIa técnIca y gerencial que se 

brInda a las cooperativas por parte del Estado -el cual ha creado InstltucIO 

nes (OfiCIna de Desarrollo Rural, ISTA) preCIsamente para aSIstIr a las 

cooperatI vas del Sector Reformado- han lnflu ido a que se presentara tal 

sItuacI6n. 

1.3 FInanCIamIento 

El crédIto para el desarroJ lo de las actIVIdades agropecuarIas en 

las cooperatIvas de la Fase 1 se ha sUmInistrado a través del SIstema 

FInanCIero de El Sal vador con fondos proplOs y externos. Al inIcio del 

proceso de Reforma AgrarIa el crédito para el desarrollo de las unidades 

productIvas fue bastante acceSIble, pero a medIda que éstos no fueron 

sol ventados (saldos lnsol utas), ya sea perdIdas en la prodUCCIón o mala 

admInIstraci6n de los recursos fInanCIeros, el crédIto comenzó a ser uno de 

los mayores obstáculos -qUIzá el prIncIpal- para la produccI6n agropecuaria 

en las cooperatIvas. 

Las estructuras del crédIto en las cooperatIvas es SImIlar a la que 

presenta el Sector AgropecuarIO, donde el mayor porcentaje es destinado 

haCIa la agrIcultura y dentro de éste a los productos tradIclOnales de 

exportaCIón. La estructura del crédIto se ha mantenido debIdo a que las 

cooperatIvas gIran sus actIVIdades alrededor de la producción del café, 
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caña de azúcar y algodón; razón por la cual el crédlto se concentra en 

tales productos (slgnIfIcando el 53% en 1985/~6) en desmedro_ de la produccIón 

de granos báSICOS y otros productos, lo que representó el 8% y 3% repectiva

mente del crédito total; el crédito de Avío PecuarIO representó el mIsmo 

Incremento en los montos desde 1982/83 hasta alcanzar una partlclpaclón del 

3% del total del crédIto al Sector Reformado Fase 1 en 1985/86. 

El crédIto refacclonarIo, es declr el OrIentado a capltallzar las 

un ldades productl vas durante los prImeros tres años presentó ni veles baJOS 

hasta alcanzar 2.2 mIllones de colones para 1983/1984; SIn embargo en 

1985/86 representó el 13% del total de créditos (29.0 mIllones de colones) 

del cual el 33.1 es utIlizado para maqUInarIa agr1cola, el 22.6% en construc 

Clones y meJoras en la propiedad; el 14.6 en el desarrollo pecuarIOS (espe-

Cles menores, ganado de leche, ganado de crIanza y ganado de trabaJO) y el 

14.1% para el estableCImIento de CUltIVOS permanentes (Anexo Nº 21). 

El hecllo de que el monto de créditos refacclOnarlO utIlIzado se 

haya incrementado en los dos últImos años, no Ind Ica que las cooperatIvas 

se encuentren con un elevado ni vel de capitalIzaCIón, ya que en térmlnos 

reales este no ha SIdo suflciente SI se conSIdera el proceso InflaCIonarIo, 

los al tos costos de la maqUInarIa en las actIvIdades agropecuarias y los 

costos de la Infraestructura. 

Los montos de saldos Insolutos, es deCIr el refInanclamlento propor

CIonado por el Sistema FInanCIero más la mora no reflnanclada ha venIdo 
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Incrementándose año con año a una tasa de creCImIento anual del 132% (Anexo 

Nº 20) este indICador muestra las serIe de dIfIcultades finanCIeras en la 

cual se encuentran las cooperativas de la Fase l. 

De contInuar Incrementándose los saldos Insolutos a un ritmo del 

132% anual, se llegaría a un momento en que las cooperatIvas no serían 

sujetos de crédIto, por lo cual, su prodUCCIón se reduclría a un nlvel 

InferIor al que actualmente mantIenen, pues la mayor1a de las cooperatIvas 

su prodUCCIón no es autofInancIable, SIno que recurren al crédito. 

1.4 ASIstenCIa Técnlca 

La aSlstencla técnica en todo proceso de Reforma Agraria Juega un 

papel Importante, ya que a través de ella se puede lograr el desarrollo de 

las unidades productIvas y de la poblaCIón Involucrada. En las cooperativas 

de la Fase 1 dIcha aSIstenCIa ha SIdo cublerta por el MlnIsterIO de AgrIcul

tura y Ganader1a (MAG) a través de sus InstltucIones normatIvas y operatIvas, 

así como tamblén por el sector privado, cuya partlclpaClón en los últlmos 

años se ha venIdo extendlendo hasta alcanzar en 1985 un 21%. La partIcIpa-

cIón del sector privado en la aSlstencla téCnica, es el producto de la 

InefICIente e lnoportuna aSlstencIa que proporclona el aparato estatal, el 

cual es el responsable de facllltar dICho apoyo. Para 1985/86 solo el 

65.5% (223 de 340 cooperatIvas) reportaron haber obtemdo algún beneflcIO 

(Anexo Nº 23). 
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1.5 ComercIalIzacIón 

La comercIalIzacIón de la produccIón es un factor de mucha Importan

CIa en el funcIonamIento de cualquIer unIdad productIva ya que lIes la etapa 

en que culmIna todo CIclo de labores de una empresa y determIna en gran 

medIda que el trabaJO desarrollado se transforme en benefICIO o pérdlda,Q/. 
-

SIn embargo, la comerCIalIzacIón en las CooperatIvas de la Fase 1 presentó 

problemas desde el InICIO del proceso, SIn que todavia hayan POdIdo solven-

tarse. 

Una de las hIpóteSIS de este trabaJO plantea que para las CooperatI

vas de la Fase 1 liLas Inadecuados SIstemas de comerCIalIzacIón existentes 

ImpoSIbIlltan la captacIón de mayores Ingresos e Influyen en una mayor 

dotaCIón de la capacIdad Instalada". A través de la InvestIgacIón realizada 

se ha comprobado que dIcha hIpóteSIS es verdadera, en el sentIdo que los 

canales de comerCIalIzacIón utIlIzados son InefIcIentes. 

Entre los prIncipales problemas que se presentan en la comerCIalIza

CIón de la prodUCCIón de las cooperatIvas es la falta de transporte propIo 

sufICIente y el pago tardio en la llquIdacIón de la prodUCCIón. En cuanto 

al transporte para comerciallzar sus cosechas, el 79% de las cooperativas 

(245 de las 311) no cuentan con transporte propIo sufICIenteS' por lo cual 

tIene que realIzar gastos conSIderables al tener que adqUIrir el serVICIO; 

tambIén utIlIzar canales de comerclallzaclón que le reducen su tasa de 

1/ VI EvaluaCIón de la Reforma AgrarIa. PERA. MAG. P~g. 60. 

2/ VI EvaluaCIón de la Reforma AgrarIa. Op. Cit. Pág. 61. 
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gananCIa. Respecto a la llquidacIón de la prodUCCIón, "fue uno de los 

problemas más frecuentes en las cooperatIvas, prInclpalmente en lo que 

respecta al café y algodón".!!. es por esta causa que las cooperatIvas 

dIflcilmente pueden cumplIr con los compromISOS fInanCIeros adquIrldos, y 

lo que es peor, ese proceso tard10 de liquidaCIón Incrementa el monto 

adeudado y los Intereses por mora. 

Otro de los problemas es la InefIcIente labor de las InstItuciones 

responsables de la comerCIalIzaCIón, en los productos tradIcionales de 

exportaCIón tanto el INCAFE como el INAZUCAR y la COPAl presentan problemas 

en la comerCIalIzaCIón de los productos tales como: baJO nIvel de preClos, 

mIentras los costos de prodUCCIón se han venIdo Incrementando para las 

cooperat 1 vas, cuotas baJ as y largos periodos de espera para 1 as entregas, 

pérdIdas de peso por retraso en la entrega de la caña prInclpalmente, lo 

que ocaSlona pérdIdas económIcas para los proguctores. 

La comercIalIzaclón de granos báslcos que producen las cooperativas 

se realiza a través del IRA, IIquIen apenas controla el 15% del total de la 

prodUCCIón, pero las CooperatIvas prefIeren vender a otros comerciantes 

para eVItarse el pago del transporte, el pago InmedIato por los compradores 

partIculares, los descuentos por calldad, las tardanzas en la lIquidaCIón; 

trayendo esto como consecuenCIa Incremento en la mora de las cooperatIvas Il2/. 

1/ VI EvaluacI6n de la Reforma AgrafIa. Op. Cit. Pág. 62. 
2/ Evaluaclón sobre la Reforma AgrarIa en El Salvador (1980-1987) y la 

ReallzaclOn de la Segunda Etapa. t~arroqUln t~ena, Edgar. UES, Facultad 
de CIenclas AgronómIcas, Nov. 1987. Pág. 42. 
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Es necesarlO pues, realIzar otro tIpO de aCCIones reales, para una 

correcta comercIalIzación de la produccIón de las CooperatI vas, pues ello 

se traducirá en mayores Ingresos para las cooperatIvas de la Fase l. 

2. VarIables SocIo-EconómIcas 

2.1 Empleo y RedIstrIbucIón del Ingreso 

Uno de los prlncIpales obJetIvos que se pretendía lograr a través 

del proceso de Reforma Agrarla era la redlstrlbuCIÓn del ingreso medlante 

el Incremento en el nIvel de empleo. Un estudlo realIzado por un grupo de 

asesores económICOS estadounIdenses sostenía que " .... uno de los benefIcIos 

económlCos que recIbIrían los mIembros de las CooperatIvas de la Fase l, 

sería que más gente sería empleada y que trabajarían más días al año".!. 

SIn embargo los resultados obtendlOs hasta la fecha (dIcIembre 1986) son 

muy dIstantes y contrarlos de los proyectados, ya que lo que ha aumentado 

ha sIdo el desempleo. Así por ejemplo -y según Cl fras oficlales- la tasa 

de desocupación en el sector reformado se Incrementó del 30% para 1984/85 

al 41% para el año agrícola 1985/86, tal como se comprueba en el slguIente 

cuadro: 

1/ CheccI and Ca. "Reforma AgrarIa en El Salvador ll
• Dlclembre 1981. 
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CUADRO No. 16 
EL SALVADOR. OFERTA_Y DEMANDA DE MANO DE OBRA 
EN COOPERA TI VAS DE LA FASE I DE LA REFORMA AGRAR lA. 

1984/85 - 1985/86 

( en mIles de Jornales 

DESCRIPCION 1984/85 1985/86 

PEA AgropecuarIa 1/ 63134 67777 -
Oferta de Mano de Obra 16739 17419 

Demanda de Mano de Obra 11747 10269 

Porcentaje de OcupacIón 70% 59% 

- -
Porcentaje de DesocupacIón 30% 41% 

FUENTE: V Y VI Evaluaclomes de la Reforma Agraria, P.E.R.A. 
M.A.G. 

El empleo generado en las cooperatIvas de la Fase 1, cuyos datos se 

presentan en el Anexo Nº 24, pasó de 13,312 mlles de Jornales en el año 

1980/81 a 10,269 mIles de Jornales en 1985/86, es declr hubo una dlsmInucIón 

del 23% entre ambos años. Por otro lado debldo a que los productos tradIcI~ 

nales de exportacIón contInúan slendo los cul tI vos predomInantes en las 

cooperatIvas, no vlsualIzan perspectIvas de soluclón al problema del empleo 

estaclonal que es característico en elsector agropecuarIo. 
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Algunos de los factores que m~s ha Influido en la reduccIón del 

empleo generado en las cooperatlvas de la Fase 1 son: la situaCIón SOCIO-pO

litIca del país y el conflIcto armado lo cUal ha condUCIdo- al abandono de 

las unIdades productIvas, dIsminuCIón de áreas cultIvadas -que se ha experI

mentado desde el InICIO del proceso- y problemas de funCIonamIento y adminls 

traclón. Por tanto el obJetIvo que se pretendia lograr con la Reforma 

AgrarIa en relaCIón al empleo (mejorar el nIvel de empleo en el área rural) 

no se han alcanzado, mucho menos mejorar los nI veles de vida de la rx>blac16n rural 

2.2 EducaCIón 

La educaCIón en nuestro paíS tanto a nIvel urbano como rural SIempre 

ha SIdo defICIente. Según un Informe de la MISIón Interagencial de la 

Orgamzaclón de las NaCIones Umdas (ONU), 1I •• para 1986, el porcentaje 

global de analfabetas entre la poblaCIón de más de 10 años llega al 51% de 

la poblaCIón total y para la poblaCIón rural se Incrementa a un 70 % II..!! . "A 

pesal~ de que han habIdo Intentos y programas paa mejorar esta sItuaclón ll2/ 

los resultad?s no han sido tan satIsfactOrIOs; así en el sector reformado 

se ha fomentado la IntrodUCCIón de programas de alfabetizaCIón, pero ésto 

no se han logrado expandIr. 

1/ ArIas MIranda, José y Otros; liLa FormaCIón ProfeslOnal como Instrumento 
para mejorar los NIveles de ProductlVJdad del Sector AgropecuarIO 
Refonnaclo". TeSIS Universldad de El Sal vador. Facultad de CIenCIas EconómI
cas 19. Págs. 62-63. 

2/ Arias MIranda, José y Otros. Op. CIt. pág. 66. 
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Un cuadro que muestra el grado de aceptacIón de los cursos de 

alfabetIzaCIón en las cooperatIvas se presenta a contInuaCIón: 

CUADRO No. 17 

EL SALVADOR. COOPERATIVAS DE LA FASE I 
DE LA REFORMA AGRARIA CON PROGRAMAS DE 

ALFEBETIZACION y ASOCIADOS ALFABETlZADOS 

DESCRIPCION 1984/85 1985/86 
No.Coop. No. Coop. 

TOTAL DE COOPERATIVAS 338 31 1 

Cooperativas Censadas 309 3 1 1 

Cooperativas con Programas 
de alfabetlzacl6n 138 157 

CooperatIvas sin Programas 
de alfabetlzacl6n 1 71 154 

AsIstentes a cursos de alfabetIza. 4803 5578 

TOTAL DE ALFABETIZADOS 1749 2556 

FUENTE: V Y VI EvaluacIones de la Reforma Agrar~a. 
P.E.R.A. = M.A.G. 

En el cuadro se observa que durante los dos 01 timos años por el 

orden del 50% de cooperatI vas Implementaron programas de alfabetIzaCIón, 

pero estos programas solamente están dlseñados para enseñar a leer y escrIblr 

y no para conClentlzar a la poblacIón del papel que le corresponden desempe

ñar dentro del proceso de Reforma AgrarIa. 
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El cuadro tambIén muestra que del número de aSIstentes a los cursos 

para el año 1985/86 se Incrementó en 16% en relaCión al año 1984/85. SIn 

embargo, al observar el total de alfabetizados se puede decIr que los 

programas no lograron alfabetizar a todos los aSistentes, pues en 1984/85 

el total de alfabetIzados fue del 36% y para 1985/86 del 45%, este fenómeno 

ha Sido el resultado de factores como la deserCión, ya sea por la Idloslncr~ 

Sla de la población (al no evaluar la ImportancIa de la educaCión) o blen 

porque el campesIno conSIdera más Importante contInuar realIzando sus 

actlvlades que le generen Ingreso y no aSIstIr a los cursos. 

En el trabaJo se plantea una hIpóteSIS la cual se refiere a que lIel 

analfabetIsmo y los patrones culturales de los cooperatIVistas limItan las 

posIbIlIdades de IntroduccIón de téCnIcas de capacItaclón ll
• ConSIderando 

lo anteriormente expuesto, dIcha hIpótesis es verdadera; es declr que el 

analfabetIsmo y la IdIOSIncraSIa son dos varIables que repercuten en la 

capaCItaCIón técnIca teórIca que se orIente a la poblaCIón a fIn de Increme~ 

tar la productivIdad agropecuaria; también la relaCIón de la capacitación 
-

con los patrones culturales se da en el sentido de que los cooperativistas 

perSIsten en mantener las estructuras tradiCIonales de prodUCCIón, al mismo 

tIempo, las formas de cultivar la tIerra, por tanto llmIta la puesta en 

práctica cualqUier capacitación recibIda. 

En cuanto a los centros educatiVos en las cooperatIvas es InsuflcIen 

te, tal como se observa en el cuadro SIgUIente: 
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CUADRO No. 18 

EL SALVADOR. COOPERATIVAS DE LA FASE 
DE LA REFORMA AGRARIA QUE CUENTAN 
CON CENTROS EDUCATIVOS, Y NUMERO 

DE ALUMNOS ATENDIDOS 

DESCRIPCION 1984/65 1985/86 

CooperatIvas Censadas 309 311 

CooperatIvas con Escuelas 136 144 

CooperatIvas sIn escuelas 173 167 

Total de Alumnos Atendidos 32683 29806 

FUENTE:V Evaluacl6n de la Reforma AgrarIa pág.146 
VI Evaluacl6n de la Reforma AgrarIa, pago 179 

El cuadro Nº 18 muestra que eXIste alrededor del 60% de cooperatIvas 

que no disponen de escuelas y que el total de alumnos en lugar de Incrementar 

año con año, ha dismInuido (8.8% del año 1984/85 al 1985/86). 

De acuerdo a InformaCIón ofICIal el elevado número de cooperativas 

sin escuela se debe a que no cuentan con profesor IIporque el ~JlnisterlO de 

Educación no los ha nombrado y las cooperativas no tienen capacidad económIca 

para contratarlosIl1/. Lo anterior slgmflca que el Estado no ha desempeñado 

su verdadero papel en la educacI6n, puesto que eXiste una slgm flcatl va 

oferta de educadores que no han sIdo ubIcados y por otro una demanda de los 

mismos. 

1/ VI Evaluaclón de la Reforma Agrarla. Op. CIt. P~g. 180. 
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Por tanto la educaclón para los cooperatIvlstas del Sector Reformado 

no ha presentado grandes logros durante el proceso. 

2.3 VIVIenda 

Uno de los obJetlvos de la Reforma Agraria era el de proporclonar a 

los SOClOS de las cooperatIvas una meJor Vl Vlenda, ya que durante muchos 

años los campeSInos han vlvido en condlclOnes no apropladas. El tlpo de 

Vl vlenda común ha sIdo el rancho o la choza en donde la famIlia campeSlna 

Vlve en un estado de Insegurldad, InsalubrIdad y haCInamIento, con escasos 

o nulos serVIClOS báslcos como agua potable y energía eléctrIca. SIn 

embargo, ese obJetlvo en la mayoría de las cooperatlvas no se ha logrado y 

la mayor parte de asoclados contInúan VlVlendo en esas condl~lones. 

Son muy pocas las cooperatlvas que han realIzado programas de 

construcción de VI vlendas, así para 1986 sólo en 49 cooperatIvas se habia 

llevada a cabo este tlpo de programas, beneflclando solamente a 1,817 

asocIados-Y. 

2.4 Salud 

Otro problema en el área rural es la falta de aSIstenCIa médIca-hos

pItalarla y de esta situaCIón no escapan las cooperatIvas de la Reforma 

AgrarIa, ya que no ha habIdo Interés por parte de las InstItucIones del 

1/ V EvaluaCIón de la Reforma Agraria. Op. CIt. pág. 151. 
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Estado que están llevando a cabo el proceso de Reforma nI de las mIsmas 

cooperatIvas que ofrecen este serVICIO a sus asocIados y farnlllares, así 

por eJemplo para 1986 de 311 cooperatIvas censadas apenas 60 reportaron 

tener clínlca (en el lnforme no se aclara el tlpO de clínIca nI las condIcIo 

nes en que se encuentra), de las cuales solamente en cuatro cooperatIvas 

hay un médIco y enfermera permanente; en tres sólo médIco permanente y en 

49 solo enfermera. En las 249 cooperatIvas restantes no tIenen el médIco 

nI enfermera y la mayor1a de ellas (202 cooperatIvas) nI sIquIera cuentan 

con botiquinY. 

En cuanto a otros serVICIOS médlcos-hospItalarIos a que pueden 

tener acceso medlato los cooperativIstas y la poblacIón rural en general 

son los puestos y unIdades de salud, las cuales proporcIonaR un InefIClente 

serVlclo por falta de personal médlco en forma permanente; ademas la 

mayoría de estos serVIclos se encuentran relatIvamente dIstantes de las 

cooperatIvas lo cual dIflculta la asistencIa médlca de éstas. 

1/ VI EvaluacIón de la Reforma AgrarIa. Op. Cit. págs. 186, 187,188 y 189. 
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CAPITULO IV 

COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO FASE 1 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

1. GeneralIdades 

1.1 Departamento: Sonsonate 

LocalIZaCIÓn" 

GeogrAfIcamente el departamento de Sonsonate se encuentra ubIcado 

en la Zona OCCIdental del país, entre 13º55' y 13º32' latitud Norte y 

entre 89º34' y 89º58' longitud Oeste. llmlta al Norte con el departamento 

de Santa Ana, al Este con el departamento de La LIbertad, al Oeste con el 

departamento de Ahuachapán y al Sur con el Océano PacifICO. Esta conforma

do por los munICIpIOS de: Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Juayúa, AcaJutla, 

CUlsnahuat, San I\ntOnIO del ¡Ilonte, ArmenIa. San Jullán, Caluco, Ishuatán. 

NahuIIlngo. Salcoatltán, Santo DomIngo de Guzmán, Sonzacate y Santa Catarl

na ~1as ahua t. 

ExtenSIón: 

Sonsonate tIene una superfICIe de 122,577 hectáreas de las cuales 

con el proceso de Reforma AgrarIa IniCIado en marzo de 1980 en la Fase 1 

fueron afectadas un área bruta de 23,803.8 hectáreas, pero con la aSIgnaCIón 

de derecho de reserva se ha reducldo a 19,95a.24 hectáreas ~onstltuyéndose 

treInta aSOCIaCIones cooperatIvas (Anexo 25). 
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Aspectos DemográfICOS: 

Durante 1980 Sonsonate contó con una poblaclón de 321,989 habItantes, 

la densIdad poblacIonal fue de 259 habItantes por Km2, la tasa de crecimIen 

to natural slgm fICÓ 30.9 por cada mIl de l1ablLantes, la tasa de natalldad 

Fue de 30.7%0 y la tasa de mortalidad del 8.8%0. 

De la poblacIón total del departamento, el 64% se concentra en el 

área rural, mostrando el mIsmo comportamIento que a mvel nacIonal; la 

poblaCIón económIcamente actIva representó el 40% del total de la poblaCIón, 

el nIvel de ocupaCIón en el departamento sI9nIflCÓ el 81% de la PEA total, 

y el nivel de desocupacIón fue del 19%, SIn embargo en el área rüral el 

nIvel de desocupacIón SIgnIfICÓ el 63% de la poblaCIón económIcamente 

actIva; con la eJeCUCIón del proceso de Reforma Agrana se Involucraron 

dIrectamente 4.174 habItantes, representado el 5%de la poblaCIón económIca 

actIva del área rural. En relaCIón al nIvel educaCIonal, el analfabetIsmo 

en la poblaCIón escolar fue de aprOXImadamente el 34%, según cIfras ofICIa

les de la DIreCCIón General de Estadistlcas y-Censos. 

Aspectos AgrológIcos 

La capaCIdad de las tlerras, el 50% son tlerras clase I, II, III Y 

IV, en donde se desarrolla la mayor parte de la ganadería, cana de azúcar, 

hortallzas y granos báSICOS. Los suelos que predomInan en estas clases de 

tIerra son: los rugosoles alUVIales y latosoles rOJ IZaS; la mayor parte de 

los suelos son fáCIlmente mecanizables, solamente la clase IV presenta 

CIertas llmItacIOnes, el 49.2% de la superFICIe son tIerras clase V, VI, 
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VII Y VIII las cuales son dedIcadas prIncIpalmente al CUltIVO del café, 

frutales, bosques y áreas de proteCCIón para cuencas hidrográfIcas y 

parques naCIonales, predomInando los suelos grumosoles, latosoles, pardo 

forestal y lItosoles. Estos suelos no son mecanIzables, SIn embargo, 

parte de la Clase V puede serlo, las tIerras Clase VI, VII Y VIII son 

suelos SIn posIbIlIdades de mecanizar por la condICIón topográfIca que 

presentan. 

1.2 Departamento' La Paz 

LocalIzacIón: 

GeográfIcamente el departamento de La Paz está ubIcado entre 

13º16' y 13º40' latItud Norte y ü8º50' y 89º10' longItud Oeste, llmIta al 

Norte con el departamento de Cuscatl án, al Este con los departamen tos de 

San Salvador y La LIbertad, al Oeste con el departamento de San VIcente y 

al Sur con el Océano PacífIco. Está constituido por los -mUniCIpIOS de: 

Zacatecoluca, SantIago Nonualco, San Rafael ObraJuelo, San Pedro Nonualco, 

Santa ~1aría Ostuma, San EmIgdlO, Paraíso de OSOrlO, Jerusalén, r~ercedes La 

CeIba, OlocuIlta, San Juan Talpa, Cuyultltán, San Franclsco ChInameca, 

Tapal huaca, San LUl s, San Pedro ~Iasahuat, San AntonIo riJasahuat, San Juan 

Tepezontes, San MIguel Tepezontes y El RosarIo. 

Extenslón: 

TIene una superfICIe de 122,361 Ha. de los cuales con la Reforma 

Agraria en la Fase 1 fueron afectadas 26,151.8 Ha. que sIgmfIcó el 21.4% 

del total de la superfIcIe, donde se han constItuído 46 ASOCIaCIones 
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Cooperativas (Anexo 26). 

Aspectos DemográfIcos: 

La poblacIón del departamento de La Paz hasta 1980, se constItuía 
-

en 249.635 habItantes de los cuales el 71% se concentró en el área rural; 

la denSIdad poblaclOnal es de 201 habItantes/Km2, la tasa de crecimIento 

natural de la poblacIón SIgnifICa el 28.1%, la tasa de natalIdad fue del 

orden del 36.7%0 Y la tasa de mortalIdad fue del 8.6%0 , la pobl aCIón 

económIcamente actlva fue de 110.430 habitantes de los cuales el 86.7% 

constituyó la poblacIón ocupada y el 13.3% la desocupada, concentrándose 

el mayor porcentaje en el área rural (82%); con la eJecucIón del proceso 

de Reforma AgrarIa se Involucraron 3.241 habItantes representando el 3.0% 

de la poblacIón económlcamente actIva. La poblaCIón alfabeta es de 50.800 

y el nIvel de analfabetIsmo fue de aproxImadamente el 50% de la poblaclón 

en edad escolar, según clfras ofIclales de la DlreccIón General de Estadís-

tlcas y Censos. 

Aspectos AgrológIcOS: 

En relacIón a la capaCIdad potencIal de la tIerra el 41% son 

tIerras Clase 1, 11, 111 y IV que tlene poca o nlnguna lImltacIón para uso 

y son propICIas para una serIe de cultIVOS, prIncIpalmente: algodón, 

granos báSICOS y hortalIzas, son además suelos facIlmente mecamzables. 

El 15.2% son tlerras Clase V y VI aptas solamente para cultl~oS permanentes 

con frutales, bosques y praderas. Las Clases de tIerras VII y VIII repre--

sentan el 20.4% y presentan lImItacIones muy severas que las hacen lnadecua 
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das para CUltIVOS y a veces restrInge el uso agrícola. Los suelos que 

predomInan son los grupos de: los rugosoles aluvIales, latosoles, arcIllo 

rOJIZO, lltosoles y los grumosoles. 

2. UbIcacIón GeográfIca de las CooperatIyas de los Departamentos 

de Sonsonate y La Paz 

Las cooperatIvas de la Fase 1 ubIcadas en los departamentos de 

Sonsonate y La Paz suman un tota 1 de 75 (30 Y 45 respectI vamente).1! • Las 

cooperatIvas del departamento de Sonsonate están dIstrIbuIdas en los 

munIcIpIoS de Izalco, Sonsonate, AcaJutla, Caluco, CUIsnahuat, ArmenIa, 

San Jull án e Ishuatán (Anexo 25); en el departamento de La Paz están 

dIstrIbuIdas en los mUniCIpIOS de: Zacatecoluca, San Pedro ~1asahuat, San 

LUIS Talpa, SantIago Nonualco, RosarIO de La Paz, San Juan Nonualco, San 

FranCISCO, OlocuIlt.a y Cuyultltán (Anexo 26). Es Importante señalar, que 

eXIste CIerta dIferencIa en cuanto al número de cooperatIvas comprendIdas 

en el departamento de Sonsonate regIstradas por el ISTA y por PERA, ya que 

este último reporta un total de 37 cooperatIvas y el ISTA solamente treInta. 

Lo anterIor se debe a que el ISTA ha conSIderado la ubIcacIón geográfIca y 

el dIfícIl acceso que tienen algunas cooperatI vas para ubIcarl as dentro 

del límIte del departamento más cercano y no preCIsamente las agrupa en la 

JurIsdICCIón que les corresponde. 

3. VarIables EconómIcas 

3.1 ProdUCCIón 

1/ Según datos del ISTA. 
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Productos de ExportaCIón' CAFE 

Dentro de la actIvIdad agrícola de las cooperatIvas de los departa-

mentos en estudIo, la produccIón de café ha sIdo uno de los rubros que ha 

experImentado una dISmInUCJÓn durante el período en análIsIs. Así en el 

departamento de Sonsonate ha sldo del 2.5% anual, a excepcIón del ano 1983 

que mostró un IncremenLo del 84.8% en relacIón a 1980; en el departamento 

de La Paz el 20.2% anual. 

CUADRO N2 19 

EL SALVADOR: PRODUCCION DE CAFE EN COOPERAT2VA FASE •• 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

ARo 1980/1986 

SONSONATE LA PAZ 

AÑOS PRODUCCI ON/QQ PRODUCCION/QQ 

1980 49.934.9 9.826.0 

1981 51.901.09 6.716.0 

1982 61.757.29 6.617.0 

1983 92. 262. 98 0.817.0 

1984 56.896.02 5.993.9 

1985 73.290.30 3.022.0 

1986 43.018.88 2.538.0 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A ANEXO 27 Y 28 "SUPERFICIE CULTI 
VADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS 
DEL SECTOR REFORMADO DE SONSONATE y LA PAZ 1980/1986. 
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La dISmInUCIÓn de la produccIón de café ha sldo el resultado de 

problemas den vados de fenómenos' naturales (sequías, temporales, etc.), 

presencia de Roya y Broca y áreas afectadas por el conflIcto armado (como 

inCIdenCla en la produccIón). 

De los Anexos 27 y 28 se desprende que la produccIón de café en 

los departamentos en estudIO es dIferente entre sí, ya que en el departame~ 

to de Sonsonate es mucho mayor que en La Paz; la explIcacIón a lo anterIor 

esta dada báSIcamente por la clase de suelo y las condICIones cllmátIcas 

predomInantes en las zonas, por eJemplo, en el departamento de La Paz 

solamente dos cooperatlvasll dedlcan parte .de sus afeas_ a este rubro 

mlentras en Sonsonate 15. 

CAÑA DE AZUCAR 

La produccIón de caña de azúcar durante el período en anállsIs, ha 

mantenIdo un constante CreCImIento en ambos departamentos (Anexos 27 y 

28), pues en Sonsonate la tasa de CreCImlento anual fue del 11.4% y en La 

Paz del 9.9%. 

El Incremento en la produccIón fue orlgInado por el aumento en los 

preCiOS de garantía, permitlendo mayores nlveles de gananCIas al productor; 

Incremento en la demanda Interna del producto y sus denvados (azúcar, 

melaza y bagazo). 

1/ HaCIenda San SImón y Santa Catanna con un total de 471.7 hectáreas 

año 1986/87. 
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CUADRO N2 20 

EL SALVADOR: PRODUCCION DE CAnA DE AZUCAR EN COOPERATIVA DE FASE l. 

DE LA REFORMA AGRARIA: DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

Af~os 1980/1986 

SONSONATE LA PAZ 
AÑOS PRODUCCI ON/TC PRODUCCI ON/TC 

1980 17.3.454.4 3.3.040.0 
1981 195.951.5 - 33.92-0. o 
1982 212.114.4 4.3.212.0 
1983 202. 637. I 58.108.0 
1984 254.743.9 4.3.185.7 
1985 354.224.0 45.448.0 
1985 331.103.5 58.835.0 

FUENTE: ELABORADO EN BASE ANEXOS 27 Y 28 "SUPERFICIE CULTIVA 
DA, PRODUCCION y RENDIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DEL 
SECTOR REFORMADO DE SONSONATE y LA PAZ 1980/1986. 

AlGODON 

El algodón es un CUltl va que ha expenmentado la más drástIca 

dlsmInucIón en los ni veles de producclón durante el perído en anállsIS; 

tenIendo mayor lnCldenCIa en el departamento de La Paz, pues la mayoría de 

cooperatlvas han dedIcado parte de sus áreas al desarrollo de este cultIvO, 

manIfestando durante el periodo una tasa de decreCImIento anual del 19.4% 

La reducclón es el resul tado de la Insegundad prodUCIda por la 

caída de os precIOS en el mercado externo, falta de créditos oportunos y 

por los problemas sOCIo-polítICOS que VIve el país que ha reducldo el área 

destInada hacia la produccIón del cultivo. 
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CUADRO N2 21 

EL SALVADOR: PRODUCCION DE ALGODON EN COOPERATIVA FASE 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

AÑOS 1980/1986 

SONSONATE l.A PAZ 
AÑOS (QQ) (QQ) 

1980 23.213.8 343.854.0 

1981 47.626.4 347.769.0 

1982 40.447.2 398.149.0 

1983 45.124.8 332.877.0 

1984 29.528.1 315.265.2 

1985 27.932.3 169.740.0 

1986 21.895.0 94.455.0 

FUENTE: El.ABORADO EN BASE A ANEXO 27 Y 28 "SUPERFICIE CUL 
TIVADA , PRODUCCION y RENDIMIENTO DE LAS COOPERAT! 
VAS DEL SECTOR REFORMADO DE SONSONATE y LA PAZ. 
1980/1986". 

La producción de algodón en el departamento de Sonsonate ha sIdo 

mÍmma debIdo u que la actIvIdad productIva ha estado orlentada !laCIa la 

ganadería, CultIVO de café, caña de azúcar, y granos báSICOS. 

solamente dos cooperaLIvosl!. Iqs que cultIvan algodón. 

GRANOS BASICOS 

Siendo 

La prodUCCIón de granos báslcos en las cooperatIvas InvestIg3das 

se da en dos formas, por un lado la producclón en fo)'ma IndlvIdual (la 

cual es destInada al autoconsumo de 1 as cooperatI vas), y por otro, la 

producclón en forma colectlva cuya prodUCCIón se destlna al mercado. 

1/ CooperatIva La AgUja y MIravalle. 
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La produce 1 ón de granos bás 1 cos presentó una tendenc 1 a fl uctuante 

como se muestra en el cuadro SIgUIente 

CUADRO N2 22 -

EL SALVADOR: PRODUCCION GRANOS BASICOS EN LAS COOPERATIVAS DEL 
SECTOR REFORMADO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE y LA PAZ. 

" 

(1980-1986) 

DEPARTAt.,ENTOS SONSONATE LA PAZ 
AÑOS QQ QQ 

1980 161.454.0 100.106.4 

1981 163.409.4 72.210.00 

1982 97.315.0 72.635.25 

1983 130.386.6 75.124.0 

1984 158.585.8 65.332.0 

1985 97.258.5 143.519.0 

1986 86.896.6 160.455.0 

FUENTE: EN BASE ANEXOS Nos. 27 y 28 TITULADOS: "SUPERFICIE 
CULTIVADA. PRODUCCION y RENDIMIENTOS DE LAS COOPE
RATIVAS DEL SECTOR REFORMADO. DEPARTAMENTOS DE SON 
SONATE y LA PAZ, 1980-1986". ISTA. 

El comportamiento de la prodUCCIón en parte fue debIdo por: las 

varIaCIones en las superfICIe culLlvada y los rendImIentos por superfICIe 

cultIvada de dIChos productos además por los factores ya explIcados en el 

acápIte anterIor. 

Entre los granos báSICOS el que presentó un mayor deterIoro en su 

prodUCCIón fue: el maIZ cuya dIsmInUCIón en el departamento de Sonsonate 

en el año 1986 fue del 53% en relaCIón a 1980, y en el departamento de La 
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Paz de 1980 a 1984 dIsmInuyó a una tasa acumulatIva del 29% y de 1984 a 

1986 se Incrementó en alrededor del 113%, este fenómeno fue orIgInado por 

el aumento de la superfIcIe cultIvada. 

Otro de los factores que IncIde en la produccIón de granos baSICOS 

es la baJa rentabIlIdad económIca, producto del baJO nIvel tecnológIco que 

se aplIca, lo cual no permIte la generaCIón de mayores márgenes de ganancla, 

por ende no IncentIva al agrIcultor a realIzar dlcha aCtIVIdad. 

OTROS PRODUCTOS 

Dentro de otros productos se cons 1 leraron el aJonJol f, okra, 

cardamomo, sandía, melón y coco, se Lomaron únIcamente estos CultIVOS por 

ser los que tUVIeron una mayor par , lCIp'lCI6n dentro de los productos 

tradIcIonales de exportacI6n (Anexos 2, y ¿8). 

Durante el periodo en estudIO el rubro de Otros Productos adquIrIó 

mayor ImportancIa en el departamento de La Paz, tal como lo muestra el 

cuadro SIguIente' 

CUADRO Nº 23 

EL SALVADOR: PRODUCCIOH DE OTROS PRODUCTOS EN COOPERATIVAS 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

(1980-1986) 

CEn QuIntales) 

A fil O S 
PRODUCCJON POR DEPART MIENTO 

SONSONATE LA PAZ 

1980 16,074.83 15,156.0 
1981 5,097.37 35,509.0 
1982 9,303.46 138,618.0 
1983 35,550.82 80,634.57 
1984 19,923.10 102,406.78 
1985 31,427.40 - 250,630.65 
1986 11,487.90 220,630.65 

FUENTE: aABORAOO EN BASE A ANEXOS 27 Y 28 
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La mayor partiCIpaCIón observada en el departamento de La Paz en 

lo que respecta a otros productos, se dIce que fue orIgInada por la dismInu 

cIón de áreas cultivadas de algodón lo que 'permItló la fntroducclón de 

otros cultiVOS y redUCIr en CIerta medIda los periodos de OCIOSIdad de la 

capacidad Instalada (recurso tIerra). 

Entre los factores que tambIén ha Influido en el Incremento de la 

partIcipacIón de otros productos en el departamento de La Paz han SIdo los 

canales de comercIalIzacIón con fáCIl acceso a las cooperatIvas. 

En el departamento de Sonsonate la partIclpacIón de otros productos 

dentro de la produccIón fue menos sIgmfIcatlva, la explIcaCión en parte 

se debe a que en este departamento la estructura productiva se ha caracterI 

zado por ser báSicamente ganadera y de CUltIVOS tradICIonales de exportaCIón 

(café y caña de azúcar), por lo cual no se ha desarrollado con mayor 

IntenSIdad la produccIón de Otros Productos. 

PRODUCCION PECUARIA 

Dentro de la actIVIdad agropecuarIa que se desarrolla en las 

cooperatIvas de los departamentos de Sonsonate y La Paz, la pecuarIa cobra 

CIerta ImportanCIa, en la cual la produccIón bOVIna sobresale. 

El hato bovlno en las cooperatIvas de los departamentos InvestIgados 

desde la eJeCUCIón de la Reforma AgrarIa se redUJO, pero con mayor severidad 

en el departamento de La Paz, pues representó en 1985 el 15% en relaCIón a 
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1980, mIentras en el departamento de Sonsonate fue del 10%. 

En la reduccIón del hato bovIno de las cooperatIvas en estudIO, 

Influyó en gran medIda la descapI talIzac16n del hato en las cooperatl vas 

al ImClO de la Reforma Agraria y durante el conflIcto armado; así como 

tambIén la polítIca credItIcIa para el desarrollo de la ganadería. 

Uno de los aspectos de hacer notar en cuanto al desarrollo de la 

ganadería bOVIna en las coopera ti vas de ambos departamentos, ha sIdo la 

forma en que se prectIcó, así en Sonsonate se desarrolla una ganadería 

IntensIva~/ mIentras que en La Paz extensIva~. 

El grado de tecnlfIcacIón en la actIvidad ganadera es poco SIgnIfI

cativa, pues al observar los Anexos 27 y 28 las áreas cultIvadas de pasto 

mejorado (consIderando este aspecto de tecnI flcac16n) no han al canzado 

grandes nI ve 1 es. 

3.2. ComercIalIzación 

La comercIalIzacI6n de la mayor parte de la produccI6n agrícola 

generada en las cooperatIvas de Sonsonate y La Paz fue realizada utilIzando 

los canales de comercIalIzacl6n eXistentes en el sector agropecuarIO (IRA, 

INAZUCAR, INCAFE, COPAL)lI. 

1/ Se dIce que se practIca en forma IntenSIva porque se hace un mejor y 
mayor uso de pastos, al relaclonar los anexos 27 y 28 se determIn6 que 
el Nº de cabezas por hectárea de pasto OSCIla entre 7 y 11. 

2/ Se dIce extensiva porque no se hace uso 6ptlmo del pasto ya que el Nº 
de cabezas por hectárea es del orden de 3 ~abezas. 

3/ Según InvestIgacl6n de campo. 
BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOtlD OF El SALVII.OOR 
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La produccIón agrícola obtenIda en el año agrícola 1984/85 fue 

comercIalIzada aproxImadamente en un 96%, como lo muestra el cuadro Nº 24. 

CUADRO Nº 24 

EL SALVADOR: COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION EN LA COOPERATIVA 
DEL SECTOR REFORMADO. FASE R. DEPARTAMENTO DE SONSONATE y 

LA PAZ. ANo hGRICOLA 1984/1985 

SONSONATE LA 

R U B R o PRODUCCION VENTAS PRODUCCION 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 
CAFE (QQ) 61,.418.22 61,381.36 3,437.14 

CAnA DE AZUCAR (Tc) 354,703.87 349,241.77 67,025.7 

ALGODON (QQ) 27,932.50 27,932.50 187,769.99 

GRANOS BASICOS (QQ) 105,480.66 95,988.68 116,979.82 

MAIZ (QQ) 55,060.89 46,629.22 65,428.32 

ARROZ (QQ) 43,515.56 43,123.89 49,876.3 

FRIJOL (00) 2,024.31 1,379.67 64.6 

~IAICILLO 4,879.9 4,855.9 1,610.6 

OTROS PRODUCTOS 
PLATANO (RacImo) 1,500.82 1,500.82 -
AJmlJOLl (00) 28.65 28.65 808.5 

PRODUCTOS PECUARIOS 
LECHE (Bot.) 7,367,840.05 7,013,452.66 6,283,019.8 

CARNE (Lbs. ) 2,089,346.0 2,089,346.0 2,730,804.6 

FUENTE: P.E.R.A. CENSOS AGROPECUARIOS 1984/1985. 

PAZ 
VENTAS 

3,423.69 
64,960.11 

187,769.99 

101,287.00 
51,027.0 
49,559.2 

45.2 
655.6 

-
808.5 

6.004,874.0 
2,730.804.0 

La SItuaCIón anterior es producto de la dIstribuCIÓn de la tIerra 

eXIstIendo, por un lado, un área que se cultIva en forma colectlva cuya 

produccIón obtemda va al mercado, y por otro, áreas que se cul tI van en 

forma IndIvIdual por los cooperatIvIstas destInando la produccIón al 

autoconsumo. Esta es una de las razones por las cuales la produccIón se 

comerCIalIza caSI en su totalidad. 
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Otro aspecto de señalar en la comercIalIzaCIón de la prodUCCIón en 

los Departamentos cItados es que a pesar que eXIsten centros de acoplO en 

las zonas que vlablllZan la comerCI allzaclón, presen tan dl flcul tades al 
. -

momento de reCIbIr los Ingresos por las ventas efectuadas (lIquIdaclOnes 

tardías) de parte de los InsLltutos encargados de la comercIalIzaCIón. 

Esta forma de pago ha lncIdldo en la SItuaCIón fInanclera de las 

cooperatIvas, así como tambIén optar por utIlIzar otros canales de comercI~ 

lIzacIón que les permIta recuperar la InverSIón en forma más rápIda aunque 

le reduzcan sus márgenes de gananCIa. 

La comerCIalIzaCIón de otros productos de acuerdo a la InvestIgaCIón 

de campo la realIzan a través de acaparadores (DIANA, SONE APETI r) los 

cuales antes de obtener la prodUCCIón les fIjan un preCIO a los productos, 

perjUdICando de esta forma los Ingresos a reCIbIr por las cooperatIvas. 

En cuanto a la comerCIalizaCIón de la leche y la carne bOVIna 

estos no presentan mayores dIfIcultades ya que en las zonas eXIsten canales 

ya bIen establecldos, así, en el departamento de Sonsonate la ProdUCCIón 

de leche se comerCIalIza a través de empresas procesadoras (Foremost, 

Salud, DIadema) y transportIstas los cuales llegan a las cooperatIvas a 

comprar el producto, y para la prodUCCIón de. carne eXIsten_los tlangues y 

tambIén personas que se dedIcan a la compra-venta de ganado en pIe. 
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3.3 FInanCIamIento 

Las actIVIdades agropecuarlas que se desarrollan en la cooperatIvas 

de los Departamentos de Sonsonate y La Paz, se efectúan medIante la utILIza 

cIón de créd Itos que ha otorgado el'" Banco de Fomento AgropecuarIo, Banco 

HIpotecarlO y la Banca MIxta. 

Durante la ImplementaCIón del Proceso de Reforma AgrarIa, las 

cooperatl vas para desarroll ar las ac tI vldades productl vas reqLIl rieron de 

crédIto, lo cual por el mal manejo y el período de Lranslclón de la Reforma 

Agarla, no se logró solventar en su mayoría, formándose los saldos Insolutos, 

los cuales en la aclualIdad han consLltuído una parte del costo social de 

la Reforma AgrarIaY , dIcha situaCIón en clerLa forma ha dI flcul tado el 

acceso al crédito lo que en parLe Influye negatIvamente en el desarrollo 

agropecuarIo de las cooperatIvas. 

Los crédItos otorgados para las actIVIdades agropecuarIas en las 

cooperatI vas de los departamentos de Sonsonate y La Paz, durante el año 

1985 se centraron en los productos tradICIonales de exportaCIón, como lo 

muestra el cuadro a contInuaCIón. 

1/ ConOCIda actualmente como la cartera BFA/ISTA. 
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CUADRO NQ 25 

DESTINO DEL CREDITO UTILIZADO EN COOPERATIVAS DEL SECTOR 
REFORMADO EN LOS DEPARTAHENTOS DE SONSONATE T LA PAZ 

(1985/1986) 
( En PorcentaJes) 

SONSONATE LA PAZ 
R U B R O % DEL CREDITO % DEL CREDITO 

TOTAL TOTAL 

1- Productos tradIcIonales de Exportacl6n 64.27 71.53 

2- Granos BásIcos 6.20 10.07 

3- Pastos 1.77 0.18 

4- Otros Productos 5.63 2.81 

5- Productos PecuarIos 4.82 9.32 

6- Bienes de Copltal ~ 17 . 31 6.10 

TOTAL •••• 

FUENTE. ELABORADO EN BASE ANEXO Nº 30 MONTO DE FINANCIAMIENTO 
OTORGADO Y UTILIZADO POR LAS COOPERATIVAS ••• 

~ Maquinaria y Equipo Agrfcola. 

TambIén se observa en el cuadro que la produccIón de granos básICOS 

en los dos departamentos, en promedIo utIlIzaron alrededor del 8%, aunque 

en el departamento de La Paz, representó el 10% del cual se destInaron la 

mayor cantIdad al CUltIVO de maiz y arroz, el crédito paré!.. la produccIón 

de pasto fue poco sIgnifIcatIvo (Cuadro Nº 25). pero en las cooperatIvas 

de Sonsonate por ser más que todo ganaderas utIlIzaron más crédIto (1.7%) 

que los de La Paz, lo anterIor muestra que la ganadería que se desarrolla 

en las cooperatIvas de Sonsonate es más LecnIficada que en las de La Paz !/ 

1/ Pues solamente utIllzaron 63 mIles de colones para mantenimIento de 

pasto SIn utIlIzar crédIto para SIembra de pastos. 
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Otro aspecto que se desprende del cuadro NQ 25, es el crédIto que 

se utIlIZÓ en BIenes de capItal (Anexo 30), tema central dentro del trabajO 

de InvestIgaCIón, el cual las cooperatJvas del Departamento de Sonsonate 

utIllzaron el 17.31% de los cuales el 70% (~ 3,516.40) se utIlIZÓ para la 

adqUISICIón de maqUInarIa y eqUIpo agrícola, el 16% para construcCIón y 

mejoras a la parcela y el 10% para la reparaCIón de maqUInarIa y eqUIpo 

agrícola; en el departamento de La Paz el monto utIlIzado para BIenes de 

CapItal representó el 6.1%, SIendo menor que lo utIlIzado en las CooperatI

vas de Sonsonate, en tal comportamIenLo lnfluy6 el conflIc-to bélIco, que 

se ha mam festado con mayor IntenSIdad en el Departamento de La Paz, que 

orlgIn6 défICIt en los estados de cuenta, llevando a restrIngIr la capaCI

dad de endeudamIento de las cooperatlvas e InsegurIdad de lnvertlr. 

4. Varlables SOCIales 

Las varIables SOCIales que se analizan corresponden a un período 

de 3 años y muestran las condICIones de VIda de la poblaCIón aSOCIada de 

las cooperatIvas agropecuarIas en lo que respecta a educacIón, VIVIenda, 

salud y empleo. 

4.1 EducaCIón 

La educaCIón formal en la pohlacIón "benefIcIada" con el proceso 

de Reforma AgrarIa contlnúa SIendo uno de los problemas que frenan el 

desarrollo de las cooperaLIvas, ya que aunque se hayan realIzado esfuerzos 

mInImOS para alIVIar un poco esta slLIJJCIÓn, medlante la IntroduccIón de 

programas de alfabetIzaCIón en las cooperatIvas, ésto no ha dado los 
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resultados esperados. 

En las cooperatIvas de los departamentos de Sonsonate y La Paz de 

la poblacIón que aSIste a los programas de alfabetIzaclón de adultos 

solamente el 40% logró al fabetlzarse en el sentido de aprender a leer y 

escrIbIr, aunque no alcanza a conocer el papel que Juega dentro de la 

unIdad cooperatIva de la cual es aSOCIado. 

En las cooperatIvas de los departamentos CItados en promedIO 

solamente el 43% cuentan con locales para ImpartIr clases, lo cual OblIga 

a la poblaCIón escolar aSIstIr a escuelas aledañas a las cooperativas. 

Este fenómeno se presenta con mayor IntenSIdad en las cooperatI vas del 

departamento de La Paz, pues basta 1986 de 45 cooperatIvas solamente 20 

contaban con escuelas para ImpartIr clases (Anexo 30). 

Uno de los problemas en la educaCIón formal dentro de las cooperat~ 

vas de Sonsonate y La Paz, y generalmente en el sector reformado, ha SIdo 

la IncapacIdad del ~lInIsterlo de EducacIón1!, en la contratacIón de docentes 

que proporcIonen la educaCIón en las cooperatIvas. 

DIcha SItuaCIón ha llevado por un lado a que las cooperativas 

contraten docentes con fondos propIOS (Anexos 31 y 32), y por otro, las 

cooperatIvas aunque dIspongan de locales adecuados para ImpartIr clases no 

1/ InstItUCIón responsable de la educaCIón formal. 
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las utllIcen, ' por falta de recursos fInancIeros para la contratacIón de 

docentes. 

De contInuar con el mIsmo comportamIento el MInIsterIo de EducacIón 

el baJo nIvel educacIonal en el sector reformado persIstIrá e InCIdIrá 

negatIvamente en el desarrollo de las cooperatIvas. 

En cuanto a la educacIón Informal (capacItacIón) elemento Importan

te dentro de 1 proceso de Reforma AgrarI a, durante el año 1984 presen ta 

defICIenCIas pues no todas las cooperatIvas recIbIeron capaCItaCIón en los 

dIferentes campos, tal como lo muestra el cuadro SIgUIente: 

CUADRO N2 26 

CAPACITACION PROPORCIONADA EN COOPERATIVAS DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 
1984 

(En Unidades y Porcentajes) 

SONSONATE LA PAZ 
TIPO DE CAPACITACION Nº DE COOP. QUE Nº DE COOP. QUE 

RECIBEN CAPAC. % RECIBEN CAPAC. 

-Educación EmpresarIal 12 40.0 8 

-AdmInIstracIón Rural 17 56.0 24 

-Organlzacl6n CampesIna 26 86.0 27 

-TécnIca - ProductIva 16 53.0 18 

FUENTE' P.E.R.A., CENSOS AGROPECUARIOS 84/85. 

% 

18.0 

53.0 

60.0 

40.0 
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En el cuadro se observa que la capacItacIón se centró en las áreas 

de AdmInIstracIón rural (54.5%) y de organIzacIón campeSIna (73% en prome

dIO), dándose poco Interés a la capacitacIón técnIca-productIva, a pesar 

de que es uno de los puntos medulares para la obtencIón de mejores nIveles 

de productIvidad. 

De lo anterIormente expuesto se concluye que: la educacI6n formal 

en las cooperatIvas en estudIO se encuentra defICIente, persl stIendo, el 

elevado índIce de analfabetIsmo ya sea por el baJO nIvel de ingreso de las 

cooperatIvas y de la poblacIón, por la IncapacIdad del MInIsterIO de 

EducacI6n, por la IdIOSIncrasIa de la poblacIón rural, al conSIderar a los 

menores como fuente de Ingl"eSO a la famIlla por lo cual es Incorporado a 

las actIVIdades a temprana edad, así como por la falta de conCIenCIa de la 

ImportancIa que tIene la educacIón en la VIda de toda persona. Además la 

poca aceptacIón de los cursos de alfabetIZacIón por la poblacIón adulta, 

dIfIculta cualquIer capaci tacI6n que se pueda proporcIOnar con fInes de 

Incrementar la productIvIdad y desarrollo de la UnIdad ProductIva. 

4.2 VIvienda 

La vIVIenda característIca en las cooperatIvas de los departamentos 

de Sonsonate y La Paz, es aquella construída ya sea de paJa, palma, bahare

que y adobe, con pISO de tIerra, techo de palma, paJa o teja; prOVIsto de 

una sola habItacIón; y sln contar con serVICIO eléctrICO, agua potable y 

letrInlZaCI6n. 
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Denlro del sector reformado se han desarrollado programas de 

VI vIenda rural, ejecutados por ~hnIsterIO de Obras PúblIcas a través de 

PDIPCRU, DIDECO, CONARA, las cooperatIvas con fondos propIOS, y otros. 

Hasta 1986, baJo los programJs de VIvIenda se construyeron 417 

VIVIendas en 15 cooperatIvas de Sonsonate, benefICIando al 9% de la pobla-

cI6n asocIada; y 425 en 11 cooperatIvas de La Paz, benefICIando al 11% de 

las famIlIas cooperatIvIstas. 

Las característIcas de tales VIViendas son de SIstema mIxto, pISO 

de concreto o tIerra, techo de teja o lámIna, serVICIO de letrlnlzac16n; y 

prOVIsta solamente de una habItacIón, lo cual no resuelve el problema del 

haCInamIento en que VIve la poblaCIón rural en general. 

Lo anterIor muestra el déflCIt habltacIOnal que eXIste en las 

cooperatIvas de los departamentos CItados, así como tambIén las malas 

condICIOnes habltaclOnales en las que VIve la poblacI6n, la cual hasta la 

fecha no se han POdIdo mejorar. En parte por una reorIentacIón del Estado 

en relaCIón a la VIVienda y por el baJo nivel de ingresos que perSIste en 

la poblaci6n asociada. 

4.3 Salud 

Dentro de las variables SOCIales más deterioradas, lo constItuye 

la salud, pues eXIste défICIt en las aSlstencIa médIca proporcIonada a la 

poblaCIón asocIada y en general a la del área rural. 
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El Anexo 31 y 32 muestran que en el año de 1986 en el departamento 

de Sonsonate, solamente 8 cooperatlvas dIsponían de una clínIca con médIco 

y enfermera para aSlstlr a la poblacIón, en el departamento de La Paz 8 

cooperatIvas contaban con clínlcas, pero solamente en 6 eran aSlstldos por 

médIco y 7 son aSlsLldas por enfermera, la contratacIón de tales serVICIOS 

en su mayoría es cubIerta con fondos propIos de las cooperatIvas y no por 

el ¡·llmsterIo de Salud PúblIca responsable de velar por la salud de la 

poblacIón salvadoreña. 

Otro aspecto que se observa en los Anexos 31 y 32 es la reduccIón 

de cooperatIvas que proporclOnaban en forma gr'atulta la medIClna y el 

serVICIO médIco hospltalarIo a la poblacIón asocIada. En este fenómeno ha 

contnbuído la baja solvencIa económIca y fInanCIera en que se encuentra 

la mayoría de cooperatIvas, razón por la cual el serVICIO de salud es el 

más deteriorado en las cooperatl vas, a pesar de ser VI tal para el buen 

desarrollo de las actlvldades dentro de las unIdades productlvas. 

4.4 Empleo 

El empleo en las cooperatlvas de los departamentos de Sonsonate y 

La Paz al Igual que en todo el sector agropecuana presenta la característ.!,. 

ca de ser estaclonal, el cuadro SIgUIente muestra tal situacIón: 
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CUADRO Ng 27 

EL SALVADOR: EMPLEO PROPORCIONADO EN LAS COOPERATIVAS 

DE LA FASE 1, DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 
(1984-1986) 

CEn Porcentaje) 

SONSONA1E LA PAZ 
C O N C E P T O 1984 1986 1984 1986 

-OCUPACION PERI4ANENTE 30.6 19.1 27.3 18.2 
~ 

-OCUPACION ESTAClotlAL 69.4 80.9 72. 7 81 .8 

FueNTE ANEXOS Nos. 31 y 32 "EDUCACION, SALUD y EMPLEO PROPORCIONA 
DO A COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO, FASE 1, DEPARTAMEN 
TOS DE SONSONATE y LA PAZ, 1984-1986". 

En el cuadro se observa que la ocupacIón permanente en los departa-

mentas de Sonsonate y La Paz dIsmInuyó de 30.6% en 1984 y 19.1% en 1986 y 

de 27.3% en 1984 a 18.2% en 1986 respectIvamente. La dIsmInucIón anterior 

dIÓ orIgen a un Incremento en el empleo estaCIonal en la mIsma proporCIón 

en que dIsmInuyó el empleo permanente (Anexo 31 y 32). 

Lo antes expuesto SIgnIfIca que el problema del desempleo rural no 

ha logrado soluclonarse con la lmplementacIón del proceso de Reforma 

Agraria, origInado en parte por la defIcIenCIa del apoyo credltIclo y 

técniCO a la produccIón agropecuarIa, a las estructuras productIvas y 

forma de cultIvar la tIerra. 

El efecto del empleo estaCIonal sobre la poblacIón rural asocIada 

se ha traducIdo en baJOS Ingresos y por ende a nIveles de VIda desfavorables, 
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ya que el salarlo recIbIdo en la cooperatIva en su únIca fuente de Ingreso1!, 

lo que hace prlOrl tarlO la lncorporaclón de tecnología agrícola (canales 

de riego prinCIpalmente) a fin de aumentar los períodos de las labores 

agrícolas en la época seca, lo que permItIrá redUCIr los nIveles de desocu

pacIón y los períodos de OCIosIdad de la tIerra y maquInarIa agrícola 

eXIstente en las cooperatIvas. 

1/ Muchas veces la cooperatIva a la que pertenecen se encuentra defIcItarIa, 
por lo tanto no otorgan dIVIdendos al fInal de su operacIón de ahí que 
su salarlo es su únIca fuente de Ingreso. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DE LA ~~QUINARIA 

E INFRAESTRUCTURA EN LAS COOPERATIVAS DE LA REFOru4A AGRARIA 

FASE 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

1. DIsponIbIlIdad de MaquInarIa e Infraestructura 

1.1 Maquinaria 

Las unIdades productIvas agropecuarIas de los departamentos de 

Sonsonate y La Paz IntervenIdas con la eJeCUCIón de la Fase 1 de la Reforma 

AgrarIa, fueron aquellas mayores de 500 hectáreas. Lo anterIor hacia 

suponer que las ASOCIaCIones CooperatIvas constItuldas en áreas de la Fase 

1 se encontraran dotadas de alguna maquInarIa y eqUIpo agrícola, pues en 

explotaCIones qrandes las labores de preparación de la 

tIerra para CultIVOS y otras actIVIdades culturales reqUIeren de CIerto 

grado de mecanIzaclón. 

MedIante la realIzaCIón de la InvestIgacIón de campo se pudo determ~ 

nar que alrededor del 79% de cooperatIvas disponen de algún tjpo 

de maquInarla y eqUIpo agrícola ( especlflcamente tractores) para efectuar las 

dI fe rentes labores agropecuarIas, y que el inventarIo de maqUInarIa actual 

tIene dos orígenes, uno, la eXIstenCIa en las explotaCIones al momento de 

la expropIaCIón de las unIdades IntervenIdas por el proceso de Reforma 

AgrarIa y otro, la adquIsIclón haCiendo uso del crédito, tal como se muestra 
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en el cuadro a contlnuaClón: 

CUADRO NQ 28 

COOPERATIVAS CON EXISTENCiA DE MAQUINARIA 

POR FORMA DE OBTENCION 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

1987 

(En Porcentaje) 

FORMAS DE ADQUISICION SONSONATE LA PAZ 
% DE COOP. d DE COOP. /> 

ExlstTa 01 momento de la eJe-
cucl6n de la Reforma AgrarIa 51 35 

DescapitalIzada y obtenida me 
dlante financiamIento 39 64 

FUENTE: InvestigacIón de Campo. 

En el cuadro Nº 28 se observa que en promedIO el 50% de cooperatIvas 

han temdo que recurrIr al crédIto para la adquisICIón de maquInarIa, lo 

anterior báSIcamente se deblO a la descapItallzacIón de maqUInaria por 

parte de los antIguos propIetarIOS al momento de ejecutarse la Intervenclón 

a las explotaCIones agropecuarIas. 

El grado de descapltallzaclón de maquInaria al InICIO del proceso 

de Reforma AgrarIa se presentó con dIferente IntenSIdad en ambos departamen

tos; en Sonsonate solamente el 39% fue afectado por dICho fenómeno, mIentras 

que en La Paz fue el 64% de las cooperatIvas (Cuadro Nº 28). El mayor 

porcentaje de cooperatIvas descapItalIzadas en el Departamento de La Paz se 
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debIÓ a dos fenómenos; prImero a la forma lenta en que se efectuó la Reforma 

Agrarla dando oportunidad a los propIetarlOS de las explotacIOnes retIrar 

CIerta maqulnarla, y segundo, por enconLrarse la mayoria de tIerras baJo 

arrendamlento a productores de algodón, la maquInarla fue retirada por sus 

propletarIOs, pues no era patrImonIo que pertenecla a la unidad productIva 

SIno del arrendatarlo. 

A pesar del fuerte grado de descapliallzacIón mamfestado en el 

departamento de La Paz, es de hacer notar que actualmente, es el que tiene 

mayor porcentaje de cooperatIvas con dIsponIbIlidad de maquInarIas, SIgnIfI

cando este el 80%, tal como se refleja en el cuadro SIgUiente: 

CUADRO N2 29 

COOPERATIVAS CON DISPONIBI~IDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y ~A PAZ. 1987 

(En porcen1aJes) 

% % 
TOTAL COOPERAT. NQ COOPERAT. NQ 

DEPART N4ENTO COOP. CON COOPER. SIN COOPERAT. 
DISPONIB. DISPONIB. 

SONSONATE 30 77 23 23 7 

LA PAZ 45 80 36 20 9 

TOTAL 75 59 16 

FUENTE- Investlgacl6n de Campo. 
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La dIferencIa de dIspombIlIdad entre ambos departamentos tal como 

lo muestra el cuadro Nº 29 se debe más que todo a las estructuras productIvas 

que se desarrollan en cada departamento, así por ejemplo, en el departamento 

de La Paz, aunque se desarrolla una estructura productIva tradIcIonal 

(algodón, caña de azúcar, granos báSICOS y pasto), tambIén se desarrollan 

otros cultIVOS no tradICIonales (ajonjolí, melón, sandía, soya, okra, mant, 

hortalIzas), los cuales requIeren de ser mecanIZados; SIn embargo, en el 

departamento de Sonsonate prevalecen más las estructuras productIvas tradI-

clonales (café, caña de azúcar, granos báSICOS, pastos) lImitando dIcha 

estructura la dIversIfIcacIón de la producclón; al mIsmo tIempo que la 

IncorporaCIón de más maqulnarIa, a excepcIón de la que se utlllza para el 

cul tI vo de la caña de azúcar que es la Que requIere mayor mecamzacIón 

(Anexo 33). 

HaClendo un análISIS más detallado de la dIsponIbIlIdad de maquInarIa 

y sus característIcas se determInó que en ambos departamentos tan sólo el 

60% de las cooperatI vas poseen 2 ó más tractores; el 78% poseen arados y 

rastras; chapodadoras el 24%, combInadas el 4%, subsuelos el 52%, cultIvado

ras el 48%, desgranadoras el 32%, secadoras de arroz el 8%, mollnos de 

martillo el 36%, sembradoras el 12%, plcadoras de zacate el 36%, góndolas 

el 16%, eqUIpo de transporte el 44%, descremadoras el 12%, frIgorífICOS 

para leche el 33% y secadoras de café el 4% (Anexos 35. 37 y 39). 

Los datos arrIba detallados muestran el nIvel de meCaniZaCIÓn en 
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las cooperatIvas de los departamentos en estudIO, al efectuar una relaCIón I 

con la dIspombIl1dad de tIerras que poseen cada una de ellas, dichas 

cooperatIvas ameritan ser mecamzadas acorde a las condICIones SOCIales y 

económicas, no Importando la actIVidad a la cual se dedIquen; así por 

ejemplo las cooperatIvas que desarrollan un hato ganadero, éstas por lo 

menos deben disponer de picadoras de zacate o molIno de martIllo, frIgorífI

cos de leche u otro tIpO de maqUInarIa agrícola que permIta Incrementar la 

productIVIdad, al mIsmo tIempo que faCIlIten la comerCialIzaCIón; así 

tambIén, en el caso de las cooperatIvas agrícolas, éstas deberían poseer no 

sólo la maqUInarIa mInlma para la preparaCIón .de la tIerra, Gomo se presenta 

en un buen porcentaje de las cooperatIvas, SIno tambIén maqUInarIa de 

reemplazo y para el procesado de la producción. 

Las cooperatI vas que no disponen de maqUinaria agrícola en ambos 

departamentos, representan el 21% del total (Cuadro NQ 29); dIferentes 

factores han hmitado que dIchas cooperativas no se mecamcen. Entre los 

cuales se tlene: el baJO nIvel de Ingresos de las cooperativas, ya que por 

ser tecnología con elevado costo ImpOSibIlIta su adquIs1cIón; la InsolvenCIa 

credltIcia con las Instltuciones finanCIeras. no permItIéndoles ésto ser su

jetos de crédito; la falta de inICIatIva empresarIal, pues los aSOCiados no 

est~n conCIentes del papel que desempeñan dentro de cada cooperatIva y sola

mente es concebida como una fuente de empleo, razón por la cual los coopera

tIVIstas no se Interesnn por tecnIfIcar las actIVIdades agropecuarIas. 
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No obstante que en el 21% de las cooperatIvas no eXIste disponlbIII

dad de maquInarIa agrícola, se utIlIza CIerto grado de mecanIzaCIón para 

realIzar alqunas actIvIdades agropecuarIas las cuales son 

cubIertas a través de la contratacIón de serVICIOS de mecanIzacIón, ya sea 

a las cooperatIvas aledañas o bIen personas partIcul ares de 1 a zona que 

brInden tal serVICIO, ésta sItuacIón IndIca que la mecanIzaclón es necesarIa 

en las cooperativas. 

1.2 Infraestructura 

En relaCIón a la dIspombIlldad de Infraestructura y de acuerdo a 

los datos de la muestra, se llegó a determInar que el 95% de las cooperatIvas 

poseen algún tIpO de Infraestructura de apoyo a la produccIón agropecuarIa y 

su comercIalIzaCIón, es decir, de apoyo a la produccIón agrícola, producclón 

pecuarla, de agroIndustrIa y de rIego. 

La Infraestructura con que cuentan las cooperatIvas ya 

se encontraba desde ant~s_que se InICIara el Proceso de Reforma 

AgrarIa. Un porcentaje muy pequeño de cooperatIvas- entre el 10% 

y 15% - han reallzado InverSIones en Infraestructura después de 

1980; lo que indIca que no se Je ha dado la importanCIa que real

mente merece, pues su dIsponibIlIdad ~oadyuva a la generacIón de ~ 

mayor valor agregado por el procesamIento de la prodUCCIón e Ingresos a las 

cooperatIvas, por el Incremento en la prodUCCIón y la obtencIón de 

mejores precios al especular en la comerclallzaclón que genera. El poco 
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Interés por Infraestructura adecuada y sufICIente en las cooperatIvas 

corrobora la poca InlCIatI va empresarIal, pues conocIendo -los beneflclos 

los cooperatIVIstas no prestan la mayor atenCIón a tal necesIdad. 

El hecho de que eXIsta un 95% de cooperatIvas con Infraestructura 

agropecuaria no sIgnIfIca que todas cuenten con la sufICIente y adecuada 

Infraestructura, pues de la que ya existe la mayoría se encuentra en malas 

condIcIones; debIdo prInCIpalmente a la falta de mantenImIento. 

ConSIderando las condICIones en que se encuentra la Infraestructura 

y analIzando la mIsma en forma detallada, se determInó que en ambos departa

mentos el 87% de las cooperatIvas poseen Infraestructura de apoyo a la 

produccIón agr1cola (bodegas de almacenaJe, ya sea de Insumas, granos 

báSICOS, café y otros); el 70% poseen lnfraestructura pecuarIa (corrales, 

establos, SIlos, salas de ordeño, tanques para melaza, etc.), el 57% posee 

Infraestructura de nego (SIstemas de nego por gravedad y aspersIón), 15% 

de agroindustrIa y 90% de electrIfIcacIón, tal como se muestra en el cuadro 

que se presenta a continuacIón: 
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CUADRO NQ 30 

COOPERATIVAS QUE DISPONEN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE V LA PAZ. 1987 

(En Porcentajes) 

% DE COOP. CON % DE COOP. SIN 
TIPO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

-Infraestructura Agropecuaria 

-Infraestructura de apoyo a la 
produccI6n agrícola 87 13 

-Infraestructura PecuarIa 70 30 

-Infraestructura de RIego 57 43 

-Infraestructura de Agrolndustrla 15 85 

-Infraestructura de ElectrIficacIón 90 10 

FUENTE: InvestIgación de Campo. 

El cuadro NQ 30 muestra claramente que las cooperatIvas no cuentan 

con el mlsrro tIpo de Infraestructura, a pesar de que las estructurdS product.!. 

vas tienen CIerta SImIlltud (Anexos 27 y 28). 

AnalIzando los dIferentes tIPOS de Infraestructura en ambos departa

mentas, Sonsonate es el que tIene mayor porcentaje de cooperatI vas que 

dIsponen de Infraestructura de produce I6n pecuarIa, agrícola, de riego y 

agrolndustrIa, tal como se presenta en el cuadro a contInuacIón: 
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CUADRO Nº '1 

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN COOPERATIVAS 

DEL SECTOR REFORMADO, FASE I 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

(En %> 

DISPONIBILIDAD 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAr.,ENTO DEPARTAMENTO 
SONSONATE % LA PAZ % 
COOPERATIVAS COOPERATIVAS 

-Infraestructura Agrfcola 100 73 

-Infraestruciura Pecuaria 77 53 

-Infraestructura de Riego 63 46 

-Infraestructura Agrolndustrlal 23 7 

-Infraestructura de Electrificación 90 90 

FUENTE: Elaboracl6n en base a Investigación de Campo. 

En relacIón al porcentaje de dISponIbIlldad de Infraestructura de 

apoyo a la prodUCCIón agrícola, eXIste dIferenCIa entre ambos departamentos 

como lo muestra el cuadro Nº 31, el 100% de las cooperatl vas de Sonsonate 

dIsponen de tal Infraestructura, mIentras que en La Paz solamente el 73%. 

La dIferencia de dICho porcentaje se debe a que en el departamento de 

Sonsonate han eXlstldo factores que han lnducIdo a dIcha dlsponibIlldad; 

por un lado, el dIficIl acceso a las cooperativas, centros de acoplO y 

mercados, espeCIalmente en época llUVIosa, por otro la estructura productIva 

(café) que se desarrollaba en las explotacIones; SIendo éstos dos factores, 
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entre otros, los que motIvaron a los antlguos propIetarlOs a implementar 

este tIpo de Infraestructura (bodegas de almacenaJe). SIn emb argo, en 

La Paz casi no se presenta el problema de acceso a las cooperu

tIvas, c~ntros de acoplo O mercado, pero sí una estructura produ~ 

tIva a escala comercIal - algodón, maíz, aJonJolí)- que requIere 

de tal infraestructura. 

En cuanto a la Infraestructura de apoyo a la produccIón pecuarIa 

(hato ganadero bOVIno) el 77% de cooperatIvas del departamento de Sonsonate 

dIsponen de tal lnFraestructura, mIentras en el departamento de La Paz el 

53% tal como lo muestra el cuadro Nº 31. Estos porcentajes son baJOS 

consIderando que en ambos departamentos el 90% de las cooperativas practIcan 

actlvIdad pecuarIa, por tanto se dIce que en dIcha actIvIdad se emplea un 

baJO nIvel técnlco en materIa de lnfraestructura. 

En relacIón a la Infraestructura de agrolndustrla en el departamento 

de Sonsonate eXIste un 23% de cooperatIvas con dIsponIbIlIdad, IdentIfIcánd~ 

se entre ésta benefIcIOS de café y de arroz, y en La Paz solamente el 7% de 

~ooperatIvas poseen tal Infraestructura aunque no del mIsmo tIpO, ya que la 

infraestructura IdentIfIcada consIste en una procesadora de aceIte de co

co cuyo proceso se desarrolla caSI en forma artesanal y con muy poca téc~ 

mca moderna .• 

ConsIderando lo anterior y las ventajas de la agroIndustrIa es de mu-
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mucha ImportancIa promover y fomentar tal Infraestructura para logarr el de

sarrollo de las cooperatIvas 

Sobre la Infraesturctura de RIego, el 62% de las cooperatIvas de Son

sonate y el 53% de las de la Paz dIsponen de SIstemas de RIego. La dIfe

ferencIa entre ambos departamentos se debe a que en Sonsonate se dIspone de 

mayores fuentes de recursos hldrlcos superficiales los cuales son abundantes 

y caudalosos; SIn embargo en La Paz eXIsten fuentes de aguas superficIales, p 

pero su caudal es mínI~o en época llUVIosa. Esta SItuacIón lImita el uso de 

aguas superfICIales, por tanto su uso se limIta a las aguas subterraneas (po

zos), del cual sí eXIste buen potenCIal, por ende se puede desarrollar una 

agrIcultura baJO rIego. 

En Cuanto a la electrIfIcacIón, el 90% de las cooperatIvas de ambos 

departamentos cuentan con tal Infraestructura, SIn embargo, ésta se concentra 

en el casco de la haCIenda y no en toda el área de InfluenCIa de las cooperat! 

vas. 

El hecho de que eXIsta electrIfIcaCIón por lo menos en el casco de la 

hacienda de cada cooperatIvas, resulta ventajoso pues esto facIlltaria la 

ImplementacIón de cualqUIer tIpO de Infraestructura agropecuarIa que reqUIe

ra de electrIfIcación. 
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Aunque eXI ste un 95% de cooperatl vas con dIspombIlldad de alguna 

Infraestructura de apoyo a la produccIón, tambIén eXIste un 5% que no posee 

nIngún tIpO de Infraestructura, así' el 13% de cooperatIvas no poseen 

Infraestructura de apoyo a la produccIón agricola, de Infraestructura 

pecuarIa el 30%, de sIstemas de rIego el 43%, de agroIndustrIa el 85% y de 

electrI flcacIón el 10% (Cuadro Nº 31). Esta dIferencIa que eXIste en las 

cooperatIvas en cuanto a Infraestructura se ha debIdo a los mIsmos factores 

que han IncIdIdo en la dISponIbIlIdad de maquInarIa agrícola, tales como: 

baJo nIvel de Ingresos de las cooperatIvas, falta de InIcIatIva empresarlal, 

la no facIlIdad al crédIto y a las estructuras productIvas que se desarrollan 

en las cooperatIvas. 

2. UtIlIzacIón de la MaquInarIa e Infraestructura 

2.1 Maquinaria 

La utIlIzacI6n de la maquInarIa agrícola en las cooperatIvas Inves

tIgadas ha estado en funcIón de: las estructuras productIvas; de la actIvIdad 

que se desarrolla en las mismas (Agrícola 9 ganadera); de los periodos de 

duracIón para preparar la tIerra, siembra, cosecha y recoleccIón de la produ~ 

clón • 

ConsIderando las varIables arrIba mencIonadas se tIene' que el 88% 

de las cooperatIvas utIlIzan la maquInarIa disponIble durante períodos 

estaCIonales y solamente el 12% durante todo el año agrícola, especIalmente 

aquellas que se dedIcan a la ganadería. Esta forma de utlllzación se 
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se muestra en el cuadro sIguIente: 

CUADRO N2 32 

COOPERATIVAS DE ~A REFORMA AGRARIA, FASE I QUE UTI~IZAN 

~A MAQUINARIA DISPONIB~E, DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y ~A PAZ, 1987 

(En PorcentaJes) 

PORCENTAJE DE COOPE-
PERIODO DE UTILIZACION RATIVAS ( % ) 

Durante todo el allo agrfcola 12 

Perlados estacIonales aa 

T O TAL 100.00 

FUENTE· Investlgacl6n de Campo. 

La Informac 1 ón presentada en el Cuadro Nº 32 muestra que en 1 a 

mayoría de las cooperatIvas (88%) la utIlIzaCIón de la maquInarla ha sido 

en forma estacIonal, pero esto tIene su explIcaCIón en las estructuras 

productIvas que se desarrollan. RefIrIéndose a las temporadas de utIllzacIón 

de la maquInarIa se observó, que porque en ambos departamentos prevalece el 

desarrollo de una agricultura durante la época de llUVIas, la utIllzacIón 

presenta semejanza, tal como se muestra a contInuación: 
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CUADRO tole 33 

PERIODOS DE UTI~IZACION DE ~A MAQUINARIA EN COOPERATIVAS 

DE SONSONATE y LA PAZ 

POR PERIODOS Y DEPARTAMENTOS 

P E R I o D O S 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
CARACTERISTICAS TODO TE~lPORA COSECHA EPOCA TODO TEMPORA COSECHA EPOCA - -EL DA DE Y RECO= SECA EL DA DE Y RECO- SECA 

Alilo CULTI VO LECCION Alilo CULTIVO LECCION 

Tractores X X X X X X 
--

Aredos X X X 

Rastras X X X 

Chaporadora X X 

Cultivadora X X 

Sub-suelo X X 

Sembrlldora X X 

Secadora de arroz X - - -
Secadora de café X - - -
1401lno de martillo X X 

Picadora de zacate X X 

Descremadora X X X 

Frlgorfflco de leche X X 

EquIpo de Transporta 

G6ndolas X X 

Ta I I eres X X X 

Cargadoras X - - - -
Camiones X X 

FUENTE' Investlgacl6n de Campo. 
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Del cuadro Nº 33 se desprende que ademas de la semeJanza en cuanto 

a las temporadas de utIlIzaCIón, tambIén eXIste una sImIlltud en cuanto a 

las características de la maqulnarla empleada, debido a que en ambos depart~ 

mentas se cultIvan granos baSICOS y se practlca la ganadería bOVIna. 

En cuanto al tIempo de utilIzaCIón de la maquInarIa, el cual estA 

en funCIón de la duraCión de la actIVIdad en la que esta Incorporada, 

OSCIla entre seIS (6) y SIete (7) meses; por eJemplo en el departamento de 

Sonsonate en la temporada de cultIVO la maqUInarIa es utIlIzada durante seIS 

(6) meses, mIentras que en el departamento de La Paz SIete (7) meses; esta 

dIferenCIa de períodos de utIlIzaCIón se debe a que en el departamento de 

La Paz se cul tI va algodón, caña de azúcar y granos báSICOS los cuales se 

desarrollan con un mayor nivel de meCaniZaCIÓn; mIentras que en Sonsonate 

la maqUinarIa es utilIzada mas que todo en el cultIVO de la caña de azúcar 

y granos báSICOS. 

En cuanto al período de utIlIzaCIón de la maqUInarIa en la actIVIdad 

de cosecha y recoleCCIón de la prodUCCIón es utIlIzada aprOXImadamente tres 

(3) meses. (traIler, cargaooras de caña, gondolas y camIón). 

El grado de utIlIzaCIón de la maqUinaria en el desarrollo de las 

actIVIdades arriba menCiOnadas es aceptable, SIn embargo al 

efectuar la InvestIgaCIón de campo se determInó que las cooperatIvas utIlIza 

ban la maqulnana entre 12 y 20 horas dIanas. Una de las causas por la 
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cual la maqUInaria es sometIda a un uso IntensIVO durante las tempora

das es la baja dIsponIbilIdad de maqUInarIa, y tambIen porque las coopera

tIvas reCIben los crédItos en forma tardía, por tanto esta fQrma de utIlIzar 

la maauinAria disponible es la únIca alternatIva para acelerar las actIVIda

des y poder obtener la cosecha en el período indICado, así como para no 

afectar los rendImIentos o productIvIdad por hectárea. 

Al analIzar el grado de utIlIzaCIón de la maqUInarIa en relaCIón a 

todo el año agrícola, se tIene que en ambos departamentos ha SIdo dIferente, 

así por ejemplo: en el departamento de La Paz el grado de utIllzaclón de 

los tractores es del 75%, mlentras que en el departamento de Sonsonate es 

del 58%, tal sItuaclón se muestra en el cuadro a contInuaCIÓn" 



116 

CUADRO N2 34 

GRADO DE UTILIZhCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 

EN COOPERATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA, FASE " 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ, 1987 

(En %) 

DEPARTAMENTOS SONSO.NA TE LA PAZ 
% d 

" CARACTERISTICAS DE UTILIZACION DE UTI LI ZAC I ON 

Tractores 58 75 

Arados 48 48 

Rllstra 33 4 t 

Chapodadora -- 25 

CultIvadora 17 25 

Sembradora 25 25 

Sub-suelo 24 33 --
Secadora de café 40 --
Secadora de arroz 40 --
Mo II no de martillo 50 50 

Picadora de zacate 50 50 

Descremadora 100 100 

Fregorfflco de leche 100 100 

Equipo de Trllnsporte 

G6ndolas 40 40 

Talleres -- 3D 

Cargadora 4 t --
Camiones 75 75 

FUENTE. Elaborado en base cuadrCl 33y la Investlgacl6n de campo. 
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Del cuadro No. 34 se desprende que en los departamentos estudlados 

la maquInarIa que ha tenIdo un mayor grado de utilIzacIón han sIdo: pIcado~ 

ras de zacate, descremadoras, frIgarIficos de leche, tractores, molinos de 

martIllo y equIpo de transporte. 51m embargo, al puntualIzar en el grado 

de utIlIzación de los molInos de martIllo y las pIcadoras de zacate es re

latIvamente baJO, tomando en cuenta que la ganadería es una actIVIdad que 

se práctIca durante todo el año agrícola. Esta forma de utIlIzacIón se 

debe a la poca tecnIfIcaCI6n utIlIzada en la ganadería, ya-que ésta se 

desarrolla en forma tradICIonal y báSIcamente baJO pastoreo en la época llu

VIosa por tanto la maqUInarIa en la ganadería se utilIza solamente durante 

la época seca. 

En conclUSIón la utilIzaCIón de la maqUInarIa en las cooperatIvas de 

ambos departamentos es relatIvamente baJO e Inadecuado. 

2.2 lnfraestruc~ura. 

De la InvestIgaCIón de campo efectuada, se pudo establecer que la UtI

lIzaCIón de la Infraestructura eXIstente, se relaCIona ~on: la prodUCCIón que 

se genera en las explotaCIones agrícolas, la aCtIVIdad a la cual se dedIcan y 

con la forma de comerCIalizar la prodUCCIón. 

En el apartado anterIor se menCIonó que en las cooperatIvas de los de

partamentos en estudIO existía Infraestructura de apoyo a la prodUCCIón 
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agrícola (bodegas de almacenaJe), Infraestructura pecuarIa (corrales, salas 

de ordeño, etc.), Infraestructura de agrolndustna (benefIcIos de café, 

benefIclos de arroz y fábrIca de procesado de aceIte de coco) e lnfraestruc

tura de riego. 

El grado de utIlIzaCIón de la Infraestructura de apoyo a la produc

CIón agrícola es de aproxImadamente el 50%; y al analIzarla por departamentos 

se tIene que en La Paz, se utIlIza un 58% mIentras que en Sonsonate solamente 

es utllIzada en un 40% como se muestra en el cuadro slgulente: 

CUADRO NQ 35 

GRADO DE UTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA COOPERATIVAS 

DE LA REFORMA AGRARIA, FASE l. DEPARTAMENTOS DE 

SONSONATE y LA PAZ, 1987 

CEn %) 

UTILIZACION 
DEPARTAMENTOS SONSONATE LA PAZ 

CARACTERISTICAS (% ) ( % ) 

Infraestruc1ura: 
-Apoyo a la Producción Agrfcola: 

Bodegas de almacenaje 40 58 
-Apoyo a la Producc16n Pecuaria. 100 100 

-Infraestructura de Riego 80 83 

-InfraestrucTura de Agrolndustrla. 

Beneficio de Café 85 --
FábrIca procesadora de coco 75 
BenefIcio de arroz 80 --
FUENTE: Investigación de Campo. 
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La dIferencia del grada de utIlIzaCIón de la Infraestructura entre 

los departamentos en estudIO se debe esenCIalmente a la estructura productI

va que se desarrolla y la forma de comercIalIzar la prodUCCIón, as1: en el 

departamento de Sonsonate la mayoría de Infraestructura de almacenaje 

solamente es utIlIzada para almacenar Insumos y granos básIcos, ya que la 

prodUCCIón de café (uva) y caña de azúcar generada en las cooperativas es 

comercIalIzada de forma tal que no utIlIzan la Infraestructura de almacena-

mento, pues la prodUCCIón es trasladada de la fInca a los benefICIOS e 

IngenIOS. Esta forma de comerCIalIzar es uno de las factores que ha InCIdI

do en el baJO grado de utIlIzaCIón de la Infraestructura. 

La utIlIzaCIón de la Infraestructura de agroIndustrIa Im

plementada en las cooperatIvas de ambos departamento, esta en 

funCIón de la cantIdad ofreCIda para ser procesad~, así por ejemplo 

la infraestructura de benefICIado de café, que solamente eXIste en el 

departamento de Sonsonate, no ha SIdo utIlIzada en todas [as cooperatIvas 

que la poseen, pues del 13% de cooperatIvas con dIsponIbIlIdad solamente la 

utilIza el 4rJJ y el otro 9% actualmente no la utIllza, debldo a que el 

InstItuto NaCIonal del Café no ha autorlzado su funCIonamIento. 

Las cooperatIvas que dIsponen de Infraestructura de benefICIado de 

café solamente utllIzan el 85% de la capacIdad de procesado y el 49.5% de 

1/ CooperatIva ATAISI de R.L. Los Laqartos, El Sunza y Las Lajas 



la capacIdad de almacenaje, es deCIr que de 50,000 qq de café oro, solamente 

se almacenan 24,776 qq. Se consIdera que la causa de no utillzar el 100% 

de la capacIdad Instalada se debe báSIcamente a la baja produccIón generada 

por la dIsmInucIón de la productIvIdad por superfICIe cultlvada1/. 

Otro tIPO de Infraestructura Identí flcado en los departamentos en 

estudIo es una fábrIca de procesado de aceIte de coco, la cual está localIza 

da en el departamento de La Paz; dIcha Infraestructura ha Sido utIlIzada en 

un 75% tal como se muestra en el cuadro Nº 35. 

El grado de utIllzaclón arrIba presentado se ha debldo al déflCIt 

en la oferta de produccIón de coco, pues tal Infraestructura solamente es 

abasteCIda o alImentada con la prodUCCIón generada en la cooperatIva. 

En cuanto al grado de utIlIzaCIón de Infraestructura de rIego en el 

departamento de La Paz fue del 83% y en Son~onate del 75% _ a pesar de que 

este departamento eXIste un mayor porcentaje de cooperatIvas con dIsponIbll~ 

dad de dIcha Infraestructura (Anexo 40). 

La utIlIzaCIón de Infraestructura de rIego lmplementada en las 

cooperativas ha estado condIcionada por una serIe de factores que InCIden 

en su Inadecuada utilIzaCIón y uno de estos factores es la estructura de 

1/ ASI durante 1980 en el departamento de Sonsonate los rendImIentos por 
hectárea fueron de 18.87 qq/ha., mIentras que para el año agrícola 
1986/87 fue de 8.96 qq/ha. (Anexo Nº 28). 
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cultlvos eXlstentes, lo cual es dlfíCIl de modlfIcar por los patrones 

culturales de la poblacIón asocIada, esto últImo lImIta la dlverslfIcacIón 

de la producclón y el uso adecuado de los factores productIvoS dIsponibles 

en las cooperatlvas (tlerra, Infraestructura, agua, etc.); otro de los 

factores es la escasez de recursos fInanCleros para el mantenlmlento adecuado 

de la lnfraestructura de rlego ya Instalada. 

3. Flnanclamlento 

Las Instltuclones fInanCIeras que ha otorgado crédIto para mecanIzar 

las cooperatl vas de los departamentos de Sonsonate y La Paz han sldo: el 

Banco de Fomento Agropecuarlo (B.F.A.), Banco HIpotecarlO de El Salvador y 

la Banca Naclonallzada. 

CUADRO N2 36 

COOPERATIVAS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA CREDITICIA PARA 

MECANIZACION. EN LOS DEPARTAMENTOS DE soNSONATE y LA PAZ. 

1987 POR INSTITUCION FINANCIERA 

CEn PorcentaJesl 

INSTITUCIONES COOPERATIVAS % 

Banco de Fomento AgropecuarIo 57 

Banco HIpotecarIo 22 

Banco Salvadore~o 4 

Banco de ComercIo 9 

-Banco Agr1cola ComercIal 4 

Banco de Desarrollo e Inversl6n 4 

TOTAl. 100.00 

FUENTE: Investlgacl6n de Campo. 
lo 
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El cuadro Nº 36 muestra que el 57% de cooperatIvas de ambos departa

mentos han reclbIdo fInancIamIento por parte del Banco de Fomento Agropecua

riO. Este sIgnIfIcatlVo porcentaje se ha debIdo en parte a que al IniCIO 

del proceso de Reforma AgrarIa de 1980, el 50% de cooperatIvas de ambos 

departamentos fueron descapItalIzadas de maqulnarla por los antIguos propIe

tarIOS; por t.anto a raíz de esto el Goblerno dictO politicas encaminadas a 

aliVIar en parte este problema, es entonces que el Banco de Fomento Agrope-

cuarIo comIenza a otorgar crédItos, SIendo ésta la InstItucIón encargada de 

proporcionar el fInanClamIento para la mecanIzaCIón de aquellas cooperativas 

que fueron descapItallzadas, aunque no logró cubrIr todas las necesidades 

de tales cooperatIvas. 

El hecho que el sIstema finanCIero haya proporcIonado créditos, no 

qUIere decl r que las cooperatIvas se encuentren dotadas adecuadamente de 

maqUInarIa e Infraes~ructura corno se mostró en el apartado anterIor,en ambos 

departamentos eXisten cooperativas que solamente cuentan con maqUInarIa e 

Infraestructura mínima para la realIzacIón de las labores y actlvIdades 

dentro de estas cooperativas-o 

En cuanto a las cooperatIvas de los departamentos en estudIO que 

han reCibido aSIstencia fInanciera para mecanizaCIón, se determinó que 

solamente el 82% de las cooperatIvas 11an SIdo SUjetas de tal servICIo, 

mientras que el 18% no lo han reCIbIdo, dIcha SItuacIón se presenta en el 

SigUIente cuadro: 

o 
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CUADRO Ng 37 

COOPERATIVAS QUE HAN RECIBIDO CREDITO PARA 

MECANIZACION DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

(En PorcentaJes) 

% DE 
O E S C R I P C ION - COOPERAT I V-AS 

RecibIeron FInanciamIento 82 

No RecibIeron FInancIamIento 18 

T O TAL 100.00 

FUENTE: Investlgacl6n de Campo. 

Del Cuadro NQ 37 se desprende que el 82% de cooperatIvas han recIbI-

do crédIto para mecanIzacI6n, pero es menester menClonar que de tal porcent~ 

Je (82%) solamente el 20% de cooperativas obtuvleron crédIto para Implement~ 

cI6n de Infraestructura y el 80% para la adqulslcIón de maquInarIa, lo 

anterlor muestra la poca lmportancIa que se le ha dado a la implementación 

de Infraestructura, a pesar de ser uno de los medIos para alcanzar mayores 

benefICIOS SIn dejar por un lado la dotacIón de maquInarIa. 

En relaclón al 18 % de cooperatIvas que no reclben aSlstencla credltI 

Cla para mecanIzaCIón, se determlnó que esta sltuacIón se debe a la conJuga

CIón de factores como: la lnsol venCla de las cooperatl vas con el sIstema 

finanCIero, resultado del défICit en la produccIón provocada por las adverSI 
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dades clImátIcas y el conflIcto socio-politICO, tales, aspectos han Imposibl 

11 tado que 1 as cooperat 1 vas cubran los comprom 1 sos adqu Indos con 1 a banca.".)~ 

por la polítIca crédItIcla dIctada por el Banco Central de Reserva de El 

Salvador (B.C.R.), el cual tIene una línea de crédito para mecanización 

regIda por una elevada tasa de Interés (15%) y periodos relatIvamente 

cortos (4-5 años). Estas condICIones lImItan la lntroducclón de mecanización 

en la medIda que las cooperativas no pueden adqUIrIr compromIsos baJO 

tales condICIones. 

En relaCIón al fInanCIamIento para la operaCIón y mantenlffilento de 

la maquinana e Infraestructura, se sabe que en la actualldad es escaso o 

nulo. NInguna cooperatIva reportó utIlIzar crédIto para mantenlmlento 

(repuestos, 1 ubn cantes, 11 anta s ) ; y para la operaCIón de la maquInaria m reclben 

crédIto en forma dIrecta, pero si a través del crédito de avio, en el cual 

estan incluidos los costos de preparaclón de la tIerra, con lo que se cubre 

el gasto de combustIble y operador, excluyendo gastos de reparaCIón . 

... 
En concl uSIón I el crédito otorgado para la mecanIzaCIon en las 

cooperatIvas de ambos departamentos ha SIdo IImltado y de dIfiCIl acceso a 

por las condiCIones baJO las cuales se flJan las lIneas de crédIto. 

4. ASIstenCIa TécnIca para MantenImIento y Operaclón 

de MaqUInarIa e Infraestructura 

La aSIstenCIa técnIca proporcIonada a las cooperatIvas de los 

departamentos en estudIO, en cuanto a la operaCIón y mantenImIento de 
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maquInarla e lnfraestructura es escasa y defIClente. Las instituciones 

estatales encargadas de proporcIonar dIcha aSIstencIa la han orIentado 

hacía la produccIón y no a la operaCIón y mantemmIento de la capacIdad 

Instalada; SIn embargo el sector prlvado SI ha proporclOnado este tIpO de 

aSIstenCIa téCnIca a las cooperatIvas. Entre las empresas prlvadas que 

proporCIonaron aSIstenCIa sólo para maqUInaria se tIenen: TECUNSAL y LA CASA 

CASTRO, Y para maqUInaria e Infraestructura la empresa "TECHNOSERVE INC. \l. 

En el caso de aSIstenCIa técnlca prI vada la cooperatl va es la que absorve 

los costos de tal serVICIO. 

La aSIstenCIa técnIca reCIbida báSIcamente se ha orIentado hacia el 

mantenImIento de maquinarIa y no a la Infraestructura, pues solamente el 

18 % de las cooperatIvas han reCIbIdo tal aSIstenCIa (Cuadro Nº 38). Lo 

anterIor ha sldo uno de los factores por lo que la mayor parte de Infraes--

tructura se encuentre deterlorada por tanto no utIlizándose toda la capaCIdad 

Instalada (bodegas, SIstemas de rIego, etc.). 

CUADRO Nº 38 

COOPERATIVAS QUE RECIBEN SERVICIO DE ASISTENCIA lECNICA PARA 
OPERACION y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA. 

DEPARTAMENTOS DE SONSONAlE y LA PAZ. 1987 

(En %> 

% 
D E S e R I P C ION COOPERATIVAS 

Recibe asistencIa técnica 18 
No recIbe asIstencia técnica 82 

T O TAL 100 
FUENTE: InvestIgacIón de Campo. 
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SI la aSIstenCIa téCnIca es consIderada de suma ImportanCIa en la 

adecuada utIlIzación, para un uso racIonal de los recursos (capItal) y en 

la prolongaCIón de la vIda útIl de la maquInarIa y eqUIpo es necesarIo que 

el Estado fomente la aSIstenCIa técnIca en las cooperatIvas que se encuentran 

dotadas de maquInarla e Infraestructura a fío de que éstas_ sean utIllzadas 

en forma adecuada y óptima. Para alcanzar tal obJetIvo el Centro NaCIonal de 

Tecnología Agrícola deberA formular y desarrollar programas tendIentes a a1-

canzar una mejor utIlIzaCIón de la maqUInarIa y Infraestructura en las acti

VIdades agropecuarIas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y COMPROBACION DE HIPOTESIS 

1. ConclUSIones 

No obstante que la meCaniZaCIÓn agrícola desempeña un papel Importai!,. 

te en las actlvIdades agropecuarIas, se concluyó que este elemento ~ecnológ~ 

ca en el sector agropecuario de la economía salvadoreña no ha logrado 

expandIrse, producto de las caracteristIcas que ha asumIdo la forma de 

tenenCIa de la tlerra en el país, así como tambIén por la especlal1zacIón 

en productos tradIcionales de exportaCIón, repercutIendo lo anterIor en la 

composlcIón de un sector agropecuarlo deformado, en donde se contraponen un 

sector moderno con acceslbllldad a fInanCIamlento y con cIerto ni vel de 

tecnlfIcaclón; y un sector tradlcIonal con escaso nIvel de tecnIfIcacIón y 

con severas lIffiltaclOnes de finanCIamIento. Esta situaCIón estructural es 

una de las causas del atraso de la meCanIZaClÓn en el sector agropecuarIo 

de la economía salvadoreña. 

En relaclón a la mecanIzaCIón de las cooperatIvas del Sector Reform~ 

do Fase l, se ha concluido que el baJO nlvel ~e mecanIzaCIón_es el resultado 

de una serIe de factores' la rigIdez de las estructuras productIvas, la 

descapItalIzacIón de las unIdades productIvas por el antIguo propIetarIO al 

ser lntervemdas, la InsolvenCIa de las cooperatIvas con las InstItuclOnes 

FInanCIeras, baja capaCIdad empresarIal de los aSOCIados, falta de asistenCIa 
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técnlca en lo que respecta a la mecanIzaclón y el alto índIce de analfabetls 

mo, entre otros. 

2. Comprobación de Hlpótesls 

1º PrImera HIpótesIs' "El analfabetIsmo y los patrones culturales de 

la poblacIón Involucrada en el cooperatIvIsmo de la Reforma Agraria, 

lImItan las poslbllldades de IncorporacIón de técnIcas de capacIta-

cIón para la producclón, así como de la poca efectlvldad de las que 

son lntroducidas ll
• Se comprobó que el índIce de analfabetIsmo es 

elevado, pues eXlste entre el 60 y 70% aproxImadamente. A pesar 

que dentro del proceso de Reforma Agrarla se han contemplado progra

mas de alfabetIzaCIón de adultos tendlentes a facIlltar la captacIón 

de técnlcas, la poblaclón asocIada no ha logrado Incorporarse 

completamente a los programas de alfabetlzaclón. 

El elevado índlce de analfabetIsmo tambIén no ha permItldo que la 

poblacIón Involucrada dentro del proceso de Reforma AgrarIa tome 

conCIenCIa del papel que Juega dentro de dICho proceso, en es ce 

sentIdo no puede Integrarse al nuevo marco de organIzaclón económICO 

y socIal; conformándose únicamente a reCIbIr un salarla que le 

oermlta satlsfacer sus necesIdades elementales. Lo anterIOr 

slgnIflca que la producclón del fu~uro tendrá nlveles un tanto 
-

redUCIdos, lo que se tradUCirá en condlcIones de vIda desfavorables 

para el aSOCIado. 
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2º ~ledlante la InvestIgaCIón de campo se concluy'¡ que la utIllzaclón 

de la maquInarIa en las cooperatIvas esta relacIonada dIrectamente 

con las estructuras productIvas y que el grado de utIlIzacIón de la 

maqulnarla es relatIvamente baJO (66%). Lo anterlor es producto de 

la rigIdez de las estructuras productlvas, las cuales no se han 

modIfIcado por la poca capacIdad técnIca y empresarIal de la pobla--

cIón involucrada dIrectamente en el proceso; ya que se encuentran 

tIerras con potenclal mecamzable ql:le actualmente_ se encuentran 

OCIosas o cubIertas con pasto natural, las cuales SI el cooperatIvI~ 

ta introdUjera cul tI VOS anuales mecamzables, reallzaría una mejor 

utIllzacIón de los recursos que estan a su dISpOSICIón: tlerra, 

maqUInarIa y mano de obra. Por lo que se acepta la hIpóteSIS lila 

escasa o nula utIlIzaCIón de la maqUInaria e Infraestructura es 

producto de la baja capaCIdad técnIca y empresarIal de los cooperat~ 

vIstas". 

3º Tomando como premIsa los resultados de la InVestIgacIón de campo, 

la hIpóteSIS planteada lila InacceSIbIlIdad a las fuentes credItICIas 

y fInanCIeras lImItan la dIsponIbIlIdad de maqUInarIa e Infraestruc

tura lJ
, es aceptada, ya que el SIstema FInanCIero NaCIOnal (Banco 

HIpotecarlO, Banco de Fomento AgropecuarIO y la Banca MIxta) restrin 

ge el otorgamIento de crédItos a aquellas cooperatIvas que se 

encuentran con saldos Insolutos, lo que lImIta la adecuada mecanIza-

CIón en dIchas cooperatIvas. Otra barrera es el tipo de Interés 

SI BLlO"fECA CENTRAL 
UNIYERSIOAO OE EL SALVADOR 

i e p ¡¡; 
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(17% anual) y los períodos cortos para la amortIzaCIón. 

4º En lo referente a la cuarta hIpóteSIS liLa perSIstencIa de Inadecuados 

patrones cultu)"'ales y de sIstemas de prodUCCIón, así como la caSI 

nula IntrodUCCIón de nuevos SIstemas de prodUCCIón, ha sIdo 11mItan

te para la apropIada utIlIzaCIón de la Infraestructura y maqUInarIa 

Instalada", tal hIpóteSIS se acepta en base a las premisas sIguIen-

tes: 

- En térmInos generales se afIrma que se contInúa con la estructura 

productIva tradICIonal, al dedIcarse la mayor parte de las tIerras 

con vocaCIón agricola al desarrollo de los cultIVOS tradICIonales 

de exportaCIón, tal como se demostró en el capitulo IV. 

- A pesal~ de que se ha Incrementado la partICIpaCIón de otros 

productos agrícolas, ésto no es sIgmfIcatIvo a nivel de sector, lo 

que permite afIrmar que es caSI nula la IntrodUCCIón de nuevos 

SIstemas de prodUCCIón. 

- Los patrones culturales de la poblaCIón aSOCIada al desarrollar 

dIferentes actIVIdades agrícolas a través de sus métodos e Instrumen 

tos no permiten que la Infraestructura y maqUinarIa sea utIllzada 

adecuadamente. 

5º En general se puede afirmar que los canales de comerCIalIzacIón 

eXIstentes para la prodUCCIón de las cooperatIvas, ImpOSIbIlItan la 

captaCIón de mayores Ingresos, SIendo-que las lIqUIdaCIones efectua-
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das por las lnstituclOnes encargadas de dIcha comercIallzaclón la 

realIzan tardíamente, lo que hace que se tengan - que pagar más 

Intereses a las InstItuclones fInancIeras por el retraso en el pago 

de los crédItos recIbIdos; por tanto las gananclas se reducen y no 

permlte hacer lnverSlones en mecanlzacIón, al mIsmo tiempo no 

IncentIva a Incrementar nuevas áreas de cultIVOS y utIlIzar más la 

capacIdad Instalada; lo que comprueba la hIpótesIs planteada "10s 

Inadecuados SIstemas de comercIalIzacIón eXIstentes ImpOSIbILItan 

la captacIón de mayores Ingresos e Influyen en una mayor dotacIón y 

utIlIzaCIón de la capacIdad Instalada". 

A partIr de la problemátIca que enfrentan las ASOCIaClones Cooperat~ 

vas en relación a la dIsponIbIlIdad y utIlIzaCIón de maqUInarIa e Infraes--

tructura (mecanIzaCIón), se hace necesarIO plantear propuestas de alternatI

vas de SolucIón encamInadas a lograr un mayor U so y dISponIbllIdad de los .. 
mIsmos a fIn de alcanzar meJores nlveles de produccIón, obtenCIón de rendI-

mIentas óptImos, dlsmInucIón del empleo estaCIonal y la generacIón de 

mayores nIveles de Ingresos a la poblaCIón Involucrada dentro del proceso 

de Reforma AgrarIa en las cooperatIvas de los departamentos de Sonsonate y 

La Paz y en general trasladar tales benefICIOS a la poblacIóD salvadoreña. 

La al ternatl va que se propone para dIsmInUlr la problemátIca ya 

descrl ta se presenta en un pI an que se le ha denomInado PLAN DE DESARROLLO 

DE LA t~ECANIZACION EN ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE LA FASE 1 DE LA REFORMA 

AGRARIA, DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ. 
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CAPITULO VII 

PLAN DE DESARROLLO DE LA MECANIZACION EN COOPERATIVAS 
DE LA REFORMA AGRARIA, FASE 1 

DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

IntroducCIón 

Dentro del Sector Agropecuarlo, las CooperatIvas del Sector Reforma

do Fase 1, les corresponde Jugar un papel Importante en la generaclón de 

empleo, dIvIsas, prodUCCIón y materia prima para la agroIndustrla. SIn 

embargo, el haber experImentado dificultades como la mala admInistraCIón, 

baja capacIdad empresarial de la poblaCIón Involucrada en el proceso, la 

rlgIdez de las estructuras productIvas, la pr~ctIca agrícola, el baJO nIvel 

de meCanlZaCIÓn y la baja utIlIzaCIón del suel-o (65%)..!! han ~ncIdIdo negatIv~ 
mente en el desarrollo de las mIsmas y en la contrIbUCIón del sector Reforma 

do dentro de la prodUCCIón agropecuarIa. 

ConSIderando que la frontera agrícola en que se desarrolla la Fase 

1 de la Reforma Agraria es reduclda (16% del T. N. ) Y que es uti llzada en 
6:: 

un 65%, las poslbllldades productivas se pueden dar en dos formas. En 

superflcIe al abrlrse al CultIVO CIertas ~reas que estan cublertas de pasto 

natural y matorrales, lntensIfIcando el uso del suelo y mecamzando las 

actlvIdades agropecuarIas. 

1/ Incluye cultIvo colectivo, indIVIdual y pastos. 
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La mecanlzaclón de las actlvIdades agropecuarIas en el Sector 

Reformado es uno de los factores básICOS para mejorar las condIcIones 

tecnológicas en que se desenvuelven las actIvIdades productIvas. El uso de 

rlego, el uso de fertIlIzantes, semlllas mejoradas, agroquimlcos y otros 

lnsumos, acompañados por la utllIzacIón de maqulnarla y equIpo agrícola son 

condICIones que permIten la obtencI6n de mejores nIveles de productIVIdad y 

prodUCCIón, en cuanto que el rlego garantIza obtener dos cosechas anuales; 

la utlllzacIón de maqUInaria hace efICIente la actIv1dad agropeCuaria y 

reduce el periodo requerIdo para cada tarea y los fertIlIzantes, agroquimlcos 

y la semIlla mejorada permite. Incrementar los rendImIentos por Unidad de 

tIerra cultIvada. 

La mecanIzaCIón de las actIvIdades agropecuarlas en el Sector 

Reformado constItuye la base fundamental para alcanzar mejoría en la produc

tIVIdad y prodUCCIón, lo que contrIbUIría a satIsfacer la demanda alImentarla 

de la poblac1ón salvadoreña, la cual a partlr de 1988/89 crecerá a un rItmo 

del 2% anual ( Anexo 42 ) aSI tambIén a la generaCIón de dIvIsas a la econo-

mía. 

Para que las cooperativas del Sector Reformado de El Salvado~ puedan 

contrIbUIr a garantIzar el abastecimIento alImentario a la poblacIón,generar 

dIVIsas a la economía y empleo rural, ,se deberá fomentar y desarrollar 

la mecanIzaCIón de la prodUCCIón, pero en forma tal que sea aproplada a las 

condICIones económIcas y SOCIales de cada cooperatIva y del país. TambIén 

deben darse condICIones básicas como' 
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-F&CIl acceso a los Insumos (semlllas, fertIlIzantes, agroquimicos, 

Implementos, fuentes de fuerza y tracCIón, slstemas de rIego, etc.). 

-Que eXIsta un grupo mul tldISCl pllnano capacItado para 

demostrar las prácticas y su aplIcacIón a los agrIcultores. 

-Interés por parte del Estado y agrIcultores para Impulsar y desarro 

llar la mecanIzaCIón, como cambIo para mejorar la productIvIdad agropecuarIa. 

-Apoyo por parte del Estado en lo relaCIonado al crédIto, comercIalI 

zacI6n, preCIOS de garantía y educaCIón 

-OrganIzaCIón de agrIcultores para el proceso productIVO. 

El plan que aquí se presenta contIene la problemátIca de la mecallIz~ 

cI6n en las CooperatIvas de Sonsonate y La Paz, los obJetIVOS, metas, 

estrategIas, pol1tlcas de apoyo, las neceSIdades fInanCIeras y de 

recursos humanos para que se logre un mayor nIvel de mecanIzaCIón en las 

cooperatIvas de los departamentos CItados. 

Se estIma que la eJeCUCIón del plan será por un períodO de CinCO 

años (5), lográndose hasta entonces un nivel de meCaniZaCIÓn que pueda 

generar mayor productIVIdad, prodUCCIón, dIVIsas, empleo e Ingresos en las 

cooperatIvas. 

ProblemátIca 

Las CooperatIvas de Sonsonate y La Paz enfrentan una serIe de 
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problemas y deflClenCIas en el desarrollo de sus actIvIdades productIvas y 

admInIstratlvas que han traído efectos negatIvos en los niveles de productI

vIdad, produccIón, Ingresos y en la utIlIzación de los recursos, etc .• 

Entre los factores que han IncIdIdo negatIvamente en la productIvI-

dad y produccIón, se encuentra el baJo nivel de meCaniZaCIÓn utIlizado en 

las cooperatIvas. 

De la InvestIgaclón de campo realIzada en las cooperatIvas de 

Sonsonate y La Paz se determlnó que el 21% de éstas (16) no dIsponen de 

nIngún tIpO de maquInarla y equIpo agrícol a para reallzar actIvIdades como 

la preparacIón de suelos, sIembra y recoleccIón de la cosecha en forma 

efIcIente, es deCIr no tIenen arados, rastras, tractores,- sembradoras U 

otro tipo de maqUInarIa y equIpo agrícola; tambIén se determInó que eXIste 

un 5% de cooperatIvas (4) en donde no eXIste nIngún tIpO de Infraestructura 

~e apoyo a la produccIón agropecuarIa (sIlos, bodegas, salas de ordeño, 

etc.). EXIste un 79% de cooperatIvas (59) que dIsponen de alguna maqUInarIa 

y equIpo, pero que en la mayoría esta SIendo subutillzada; ya que el tIempo 

de utIlIzacIón en térmInos relatIvos es de aproxImadamente un 66%, es declr 

que efectIvamente solo es utIllzada durante sIete meses (7). En cIertas 

cooperativas es empleada para actIvIdades que no son proplas de 

las labores agrícolas. 

Otro de los problemas encontrados es la falta de nuevas InverSlones 
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en Infraestructura de apoyo a la produccIón o para mejorar la ya eXIstente, 

es por esta razón que 1 a mayor i a de 1 a infraestructura se encuentra en 

malas condIcIones por falta de mantenImIento oportuno. 

PartIcularlzando en la Infraestructura de rIego, esta presenta el 

más serlO problema, ya que a pesar de ser uno de los medIos para generar 

mayor productIvIdad y prodUCCIón, en las cooperatIvas no es utIlIzada 

racIOnalmente, nI toda su capacIdad. EXIste un 34% 1.1 de subutIlizacióny la 

mayoría de la Infraestructura utIlIzada se encuentra cubIerta de pasto 

cultIvado y de pasto natural, este últImo en mayor proporCIón. 

En síntesIS el nIvel de meCarllZaClÓn en las cooperatIvas de la 

Reforma AgrarIa de los departamentos de Sonsonate y La Paz es baJo, ya sea 

porque la eXIstente no es utIlIzada efICIente y raclOnalmente o bIen por-

que no se dIspone. Las causales de este problema son varIOS: la poca InICIa

tIva empresarIal, escasa formaCIón y educación de la poblaCIón aSOCIada, fal

ta de conocimIento del papel que desempeñan dentro de la actIVIdad productIva, 

defIciente asistencia técnica, dIfiCIl acceso al crédIto por mantener saldos 

insolutos y pa rigidez de las estructuras productIvas. 

ObJetIVOS 

1. General 

Impulsar y utIlIzar efICIentemente la mecanIzación agropecuarIa 

1/ Según Censo A~ropectJarIo de las cooperatIvas del Sector Reformado 

P.E.R.A, 1985/86. 
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para hacer uso racIonal de los recursos suelo, mano de obra, agua, tecnología 

finanCIero dIsponIbles en las cooperatIvas de Sonsonate y La Paz, así poder 

Incrementar la capacldad productIva, elevar los Ingresos y empleo, tambIén 

contrIbUIr a satIsfacer la demanda de productos agropecuarlos en el mercado 

externo e lnterno y generar dlVIsas a la economía. 

2. EspecifIcoS 

-Promover cambIOS en las práctIcas agrícolas en las cooperatIvas de 

los departamentos de Sonsonate y La Paz. 

-Elevar el nlvel de mecanIzación agropecuarla utllIzado en las 

cooperatIvas de los departamentos de Sonsonate y La Paz. 

-UtIllzar efICIentemente la maqUInarIa e Infraestructura dIsponIble en 

las cooperatIvas. 

-PrIorlzar la reparaCIón y mantenlmlento de la maquinarIa e lnfraes

tructura en las cooperatIvas que lo reqUIeran. 

-Hacer uso raCIonal del recurso suelo con potencial mecanIzable. 

- Hacer nuevas InverSIOnes en maqUlnana e Infraestructura para 

meJorar la capaCIdad productIva de las cooperatIvas. 

Metas 

-DestInar 3500 Has. a cultIVOS anuales mecanIzables en las cooperat~ 

vas de Sonsonate y La Paz. 
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-Incrementar el grado de utIlIzaCIón de la infraestructura de 

agrolndustrIa eXIstente en tres cooperativas (3) de los departamentos de 

Sonsonate y La Paz: 

· 10% en el benefIcIado de café de la CooperatIva A.T.A.l.S.I. 

· 40% en el benefIcIado de arroz en la CooperatIva Miravalle. 

• 15% en la fábrIca de aceIte de coco en la CooperatIva de 

Tlhullocoyo. 

-RehabIl1 tar 2500 Has. que actualmente tIenen Infraestructura de 

rIego en un total de 18 cooperatIvas. ( Anexo 48 ) 

-Reparar y mantener en buenas condIclOnes la maqUInarIa y eqUIpo 

eXIstente en 59 cooperatIvas. 

-Mantener en buenas condICIones la Infraestructura agropecuarIa 

eXIstente en las cooperatIvas· 

· 9350 Has. de rIego 

• 3 benefICIOS de agroIndustrIa 

· PecuarIa ~ 

corrales 

salas de ordeño 

comederos 

galeras 

frIgorífICOS de leche 

ComerCIalIzacIón' 

Bodegas 

SIlos 
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-CapacItar en sesenta cooperatIvas (60) a benefIcIarlOs sobre la 

operaCIón, mantenImIento de la maqUInarIa e Infraestructura, desarrollo 

agropecuarIO, admInIstración y desarrollo empresarIal. 

-Incorporar maqUInarIa y eqUIpo agrícola necesarIO en treInta y dos 

cooperatIvas (32) de los departamentos de Sonsonate y La Paz. ( Anexos 46 y 48) 

-Incorporar baJo rIego 8400 Has. con potenCIal regable. (Anexo 50 ) 

-IntrodUCir CUltIVOS no tradIclOnales de exportaCIón y hortalIzas 

en una superfICIe de 8400 has. que serAn puestas baJO rIego. 

-Incorporar Infraestructura de agroIndustra en cooperatIvas con 

alta capaCIdad productIva y técnica. (por ejemplo Hada. KIlo 5 ) 

Estrategias 

Para que el Plan logre los obJetIvos y metas planteadas serA necesa

rio modIficar las estructuras productivas, hacer un mejor y mayor uso de la 

tIerra, IntroduCIr mejor tecnología en la prodUCCIón, obtener fInanCIamiento, 

hacer nuevas InverSIones, destinar fondos para mantenImIento de la capacidad 
-

Instalada y obtener serVICIOS para capacItar a los cooperatiVIstas. 

TambIén dentro de las polítIcas especificas para el Sector Agropecu~ 

rIO se debe contemplar los obJetIVOS que faCIlIten y apoyen la mecanizaCIón 

de las cooperatIvas. 
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PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE HECANIZACION 

PERIODO DE DURACION: 5 A~OS 

r--------------------------------r------~--~--~~--~----_r-
UN I DAD DE +-__ --:-_A_--,~Ñ--_:O--S___;_---I_ 

DESCRIPCION DE METAS 

-lncorporacl6n de cultI
vos anuales mecanlzables 
una superfIcIe de 3500 Ha. 

-1 ncrementar e I grado de utl 
IIzacl6n de la Infraestructura 
de agrolndustrla • 

• Beneficio de café 
o Beneficio de Arroz 
• Procesado de aceite de coco 

-RehabIlitar Infraestructura de 
Riego en una superficie de 
2500 ha. 

-Reparar y dar mantenImiento 
a la maquInaria y equipo a
gr1cola en 63 cooperativas. 

-Incorporar maquinaria en 32 
cooperativas. 

-Incorporar bajo rIego una 
superficie bruta de 8400 ha. 

o Elaboracl6n de Estudios 
de factibilidad técnica 

• EJec\4cl6n de obras. 

-Incorporar agrolndustrla 
o Elaboracl6n de Estudios 

de factibilidad técnica 

-Asistencia TécnTca a 60 coo
perativas. 

- Dar r~antenlmlento a Infraes
tructura agr1cola y pecuarIa 
en 71 cooperailvas. 

-Introducir cultIvos en nuevas 
áreas baJO rIego (8400 ha.) 

~lED IDA . 1 2 3 4 5 

lia. 

Ha. 

coope. 

coope. 

Ha. 

Estud. 

coope. 

coope. 

lIa. 

1725 3500 3500 p500 

10 
40 
15 

lO 
40 
15 

1250 1250 

59 59 

16 16 

4200 4200 

10 
40 
15 

63 

4200 4200 -

4200 

10 
40 
15 

p3 

200 

3500 

10 
40 
15 

63 

varIos varIos varios arles varios 

30 30 

71 71 71 71 71 

4200 J 4200 



METAS 

-DestInar 3,500 Has. a cultIvos anua
les mecanlzables en cooperatIvas con 
exIstencIa de cIerto nIvel de mecanl 
zacl6n. (Anexo 5~) 

DESCRIPCION DE METAS, ESTRATEGIAS, MEDIDAS Y LOGROS 

ESTRATEGIAS MEDIDAS LOGROS 

ReducIr áreas de pasto natural pa I De la superficIe actual de pastos I Mayor utl IIzacl6n de la capacIdad -
ra Incorporarlas a cultivos anua- (10193.6 Has.) se destInarán 3,500 p~ Instalada en las cooperativas, tle-
les mecanlzables, tener apoyo cr~1 ra cultIvos de granos básicos, produ~ 
dltlclo del sIstema fInancIero na tos no tradIcIonales de exportación, 
clonal para el proceso de produc- el resto (6,600 Has.) para pastos, de 
cl6n y contar con canales de co-- las cuales el 75% serán pastos cultl
merclallzacl6n adecuados. vados y el 25% pasto natural; la car-

ga anImal como mTnlmo a desarrollarse 
en el área de pastos será de 3.3 cabe 
zas/Ha. 

rra, maquinaria, Infraestructura; g9 
nerar mayor empleo en el área rural) 
cambIo de las estructuras producti
vas. 

-Incrementar el grado de uflllzacl6n I Introducir tecnologTa para Incre- I Para Incrementar en el 10% la utlll~1 Aumento en los nIveles de produccl6n 
de la Infraestructura de agrolndus- mentar los rendImIentos/unIdad de clón del benefIcIado de café será ne- cambIos en las práctIcas productl--

1-' 
~ 
1-' 

tria existente en las cooperativas 
1- El 10% en el beneficiado de café. 

tIerra cultIvada. I cesarlo Incrementar en 1.5 QQ/oro por 
Incrementar la superfIcIe cultlv~ ha. mediante un mejor control fltosa-

2- El 40% en el benefIcIado de arroz.1 da de la produccl6n a procesar. 
3- El 15% en la fábrIca del aceIte de 

nltarlo (control de roya y broca), en 
caso del arroz se Incrementará por lo 
menos 200 has. que actualmente estan 
utIlizadas con pasto natural. Para
Incrementar la utIlIzacIón de la In-
fraestructura de procesada de coco se 
aumentará 80 Ha. 

vas, mayores niveles de Ingreso, em ¡, 

pleo, mayor utlllzacl6n de los recu~ 
sos dIsponIbles en las cooperativas. 

coco. 

-RehabIlitar 2500 Has. con Infraes-- I SolIcItar el apoyo de Instltuclo- I Una vez rehabl lItadas las 2500 Has. 
tructura de rIego en 18 cooperativas 
del Departamento de Sonsonate y La 
Paz. (Anexo 48) 

nes estatales especIalIzado en el se Introduclran granos básIcos y o-
ramo de riego para determInar las Tras productos en el 50% de la super
cantidades de obras y el presu-- flcle y en el otro 50% pasto culTlva
puesto; tambIén hacer gestIones pa do para mantener o meJorar el hato bo 
ra obtener el fInancIamIento, y -- vIno. 
co~tratar lo~ seryl~los ºe_~on$tr~ 

- '-c:1 itlbD-aía a eJecucI6n de obras hre a '11 Tar. 

t~eJor utlllzacl6n de los recursos -
dIsponIbles en las cooperatIvas -
(tIerra, Infraestructura, mano de -
obra, agua). 



METAS ESTRATEGIAS 

-Reparar y mantener en buenas condl-- Contar con técnicos para talleres 
clones la maquinaria y equipo exls-- reparacl6n y mantenimIento de ma
tente en 59 asocIacIones cooperatl- qulnarla y equIpo agrícola. Tam-
vas. bien obtener fondos para 

~antenlmiento. 

-Mantener en buenas condiciones la In 
fraestructura agropecuarIa existente 
en la cooperatIva. 
1- De riego 9350 Has. 
2- Agrolndustrla 
3- PecuarIa 

Corrales 
Salas de ordeño 
Comederos 
Galeras 
Frigoríficos de leche 

4- ComercIalIzacIón 
Bodegas 
Silos. 

3 Beneflc 

DestInar fondos para mantenlmlen 
to y contar con un grupo de pe!: 
sonas responsables de velar por 
el buen estado de la Infraes·¡-ruc
tura de apoyo a la producción 
agropecuaria. 

-Capacitar en 60 cooperativas benefl- SolIcitar o contratar servIcios 
I 

clarlas de le Reforma Agraria sobre de asistencia técnIca por un pe-
operacIón y mantenImiento de maquln~ ríodo corto. 
rla e Infraestructura, desarrollo 
agropecuario, admlnlstracl6n y dese-
rrol lo empresarIal. 

MEDIDAS 

Después de cada tarea agrícola se d~ 
be dar el mantenImIento de lubrlca-
clón y al finalizar la temporada de 
preparacl6n de tierra siembra se de
be dar una revlsl6n minuciosa. de la 
maquinaria. 

Dar mantenimIento oportuno y adecua
do a la Infraestructura existente. 
Las reparacIones o mantenImiento se 
harán periódicamente para lo cual se 
deberán destinar fondos para dicha 
actividad. 

LOGROS 

~lantener la maqu I nar I a en cond I c I o 
nes aceptables para que sea utlllz~ 
da cuando se requiera y garantIzar 
el per í odo de dur ac 16n técn I camentE 
estIpulado. 

I~ayor efIcacIa de la lnfraestructu 
ra, y prolongacl6n de la vIda Otll 
de la mIsma. 

Se formaron grupos de agricultores p~ La utlllzacl6n adecuada y racional 
ra capaclterlos en los diferentes as- de los recursos disponibles en la~ 

pectos: operaclon y mantenImiento de cooperativas. 
maqulnerla, Infraestructura, desarr~ 
110 agropecuario, admlnlstracl6n y de 
sarro I lo empresarIal. 

1-' 
..¡:::, 
N 
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METAS 

-Incorporar maquInarIa y equipo agr~ 
cola necesarIo en 32 asocIacIones -
cooperatIvas de los departamentos de 
Sonsonate y La Paz. 

MAQUINARIA y EQUIPO AGRICOLA 

Tractores 25 
Arados 5 
Rastras 6 
Subsuelos 4 

Chapodadoras 4 

Surcadoras 1 
Cu Itl vadora 3 
CombInada 2 
Sembradora 2 
Sembradora de arroz 2 
Abonadora 2 
Secadora de arroz 1 
Secadora de café 1 
PIcadora de zacate 1 
Mezcladora 1 
t-lollno de martIllo 1 
Cargadora de caHa 1 
Traller 2 

Cabezal :3 
CamIones 19 

--- - - -

- -

ESTRATEGIAS MEDIDAS 

RealIzar gestIones para el flnan- UtIlIzar franquIcIa para la Introdu~ 

clamlento ante el sIstema flnan- clón de la maquInarIa al país. 
clero nacIonal y organIsmos Inte~ 

nacIonales, buscar línea de crédl 
to blandos (hasta 12%) con perí~ 
dos de amortizacIón a medIano 
plazo, para el caso de Importa-
cl6n de maquInarIa se debe hacer 
en forma directa con las compa--
ñías extranjeras. 

. 

I 

- - -

LOGROS 

ReducIr los períodos de labore~ 

agropecuarIas y mayor ef Iclencl é 

en las actIvIdades agropecuarIas. 

. 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

, 

I 

1-' 
.¡:::, 
w 



METAS ESTRATEGIAS MEDIDAS 

-Incorporar bajo riego una superficie Se deben formular estudIos de fac Será necesarIo obtener servicios de 
de 8.400 4as. con potencIal regable. tlbllldad técnIca y económIca en la empresa prIvada o del Estado para 
(Anexo5D) cada cooperativa para determinar la formulacl6n de estudIos de factl

el área neta a regar el sIstema bllldad técnIca-económIca para cada 
de rIego, la Inversl6n. los cult~ cooperativa. posterIormente se pre
vos a desarrollarse y la rentabl- sentarán a InstItucIones fInancIeras 
Ildad económica. Se haran gestl~ y organIsmos Internacionales para ob-
nes financIeras ya sean Internas 
o externas para la eJecucl6n de 
las obras con factIbIlIdad técnI
ca y econ6mlca. 

tener los recursos financIeros. y po 
der eJecutar las obras. La Inver-
sl6n tiene que ser respaldada por el 
Estado en el caso de que los fondos 
adquiridos sean de origen externo. 
Se deben buscar aquellas fuentes cr~ 
dltlclas que ofrezcan tasas de Inte
rés blandos (hasta 12%> y perrodos de 
amortización a largo plazo. 
Una vez ejecutadas las obras de rIego 
deberá Introducir cultivos anuales,
obtener dos cosechas anuales y la pr~ 
ducclón destInarla al mercado Interno 
y externo. 

LOGROS 

Uso Intensivo del recurso suelo, 
mayor producción. generación de 
emp leo durante I a época seca. 
mayor utilIzación de la maquInarIa 
y equipo existente en las coope
ratIvas. siempre y cuando se des8-
rrollen cultIvos anuales. generacló 
de divIsas a través de la Introduc 
cl6n de cultivos no tradlolonalesl 
de exportacIón en áreas con Infraes 
Tructura de rIego. ~ 

~ 
~ 



~1ETAS 

-Incorporar cultivos no tradIcionales 
de exportación, horTalizas y granos 
básIcos en una superficie de 8,400 
Has. que serán puestas bajo riego. 

o 

ESTRATEGIAS 

IdentIfIcar y asegurar elmercado 
donde se colocara la produccIón, 
Buscar el apoyo credItIcio para 
los costos de producción. 

-Incorporar Infraestructura de agrol~ Formular estudios de factIbIlIdad 
dustrla en cooperativas con alta ca- técnica y económica y hacer gestl~ 
pacldad productiva y técnIca. nes fInancieras. 

.. 

MEDIDAS 

Durante la época lluviosa se desarr~ 
lIarán cultivos como granos básicos, 
aJonJolí, algodón, plátano, cítricos 
y durante la época seca en la misma -
área se desarrollaran okra, hortali
zas, soyas, mel6n, sandía, plátano y 
cítrIcos. 

Promocionar las ventajas de la agrol~ 
dustrla y la IdentIfIcacIón d~ coope
rativas con potencIal de desarrollar 
la agrolndustrla • 

LOGROS 

Dlverslflcacl6n de la produccIón 
mayores Ingresos y empleo. 

r.layor tecn I f I cac 16n 
de las cooperatIvas. 

y des arro I I Cll-' 
~ 
(J1 
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PolítIcas de Apoyo 

1. PolítIca de CrédItos 

ObJetIVO General 

Fomentar la mecanIzaclón y tecnIflcacIón de la producclón agropecu~ 

rla para mejorar los nIveles de produccIón y productlvIdad. 

Especiflcos 

-IncentIvar la dIsponIbIlIdad de maquInarIa e Infraestructura 

agropecuan a. 

-Dar mayor acceso a las líneas de crédIto para operaClón y manteni

mIento de la maquInarla e Infraestructura. 

-Fomentar la producclón tecnIfIcada en las unldades productIvas. 

r~etas 

-Otorgar crédItos con tasas blandas y períodos de medIano y largo 

plazo para la mecanIzaCIón de las actIVIdades agropecuarIas. 

-ProporCIonar aSIstencia crédltIcla para la diverSifIcacIón de la 

produccIón. 

-Darle cobertura en materIa crédltIcla para la ImplementacIón de 

Infraestructura de apoyo a la prodUCCIón, espeCIalmente rIego, agrolndustrIa 

y de comercIalIzacIón. 



147 

Estrategla 

OrIentar recursos del Fondo de Desarrollo EconómIco (FDE) para la 

ImplementacIón de Obras de RIego, meJoras en la Infraestructura pecuarIa, 

para la lnfraestructura de agrolndustna y para la dIverslfIcacIón de la 

producclón. TambIén crear líneas especIales para la IncorporaCIón de 

maqUInarIa y equlpo agrícola. 

2. PolítIca de ComercIallzacIón 

ObJetlvo General 

GarantIzar la dIstrIbuCIÓn de la produccIón, al mIsmo tiempo que 

proteger al productor y al consumldor. 

EspecifIcos 

-Fortalecer los canales de comercIallzacIón eXIstente. 

-Regular la comercIalIzaCIón de la prodUCCIón a través de los 

preCIOS tanto para el productor como al consumIdor. 

-Fomentar 1 a creac Ión de orgam zac IOnes de agn cu 1 tores para 1 a 

comercIalIzaCIón. 

-FaCIlItar la comercIalIzaCIón de productos no tradICIOnales de 

exportaCIón. 

-Proteger al productor medIante la regulaCIón de ImportaCIOnes y 

al consumIdor medIante el preCIO y la calIdad del producto. 
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r~etas 

-Ampllar la cuota de acoplo en las Infraestructuras ya estableCIdas. 

-Hacer las lIquldaclones en efectIVO a los productores que entregan 

productos de buena calIdad. 

-ConstItUIr organIzaCIones para la comercIalIzacIón. 

-FIjar precIos de garantía al productor para IncentIvar la produc-

cIón. 

-Regular la ImportacIón de hortalIzas. 

-Fomentar el control sam tarIO sobre la producc Ión de hortallzas, 

productos lácteos, etc. para proteger al consumIdor. 

-Buscar mercados en el exterIor para productos no tradIcIonales de 

exportacIón, al mIsmo tIempo que la dIvulgacIón de dIChos mercados. 

EstrategIas 

Incrementar los recursos aSIgnados a las InstItucIones responsables 

de la comercIalIzacIón, fijar precIOs de garantía al productor en base a 

los costos de prodUCCIón más un márgen de gananCIa aceptable, restrInglr 

las ImportacIones de hortalIzas durante la temporada en que se está cosecha~ 

do en el pais. Establecer coneXIón en el exterIor con posIbles acopladores 

de productos no tradIcIonales de exportacIón, asesorar para formar organlz~ 

Clones para la comercIalIzacIón. 



149 

InverSIones y NeceSIdades FInanCIeras 

ConSIderando la magmtud del presente Plan, cuyo monto para la 

eJecución aproxImadamen te aSCIende a 214 mIllones de colones, se hace 

necesarIO tomar en cuenta la alternatIva de recurlr a préstamos externos, 

además de los Internos. En tal sentIdo se hace el supuesto que: 

a) El Banco InteramerIcano d~ Desarrollo a través del Fondos Salvado

reño de Es tud 1 os de Pre 1 nvers Ión (FOSEP) otorgue préstamos para 

la formulaCión de estudIOS de proyectos de nego y agrolndustna 

que el mismo Banco a través del MInIsterIO de Agricultura y Ganade 

ría otorgue préstamo para la eJeCUCIón de obras de rIego. 

Las condIcIones contractuales en las cuales otorgará el préstamo 

el BID, se han tomado los que establece con el FOSEP y los del 

préstamo para el proyecto Lempa-Acahuapa. 

-El 75% de la InverSIón será aportada por el BID y el 25% por el 

GobIerno de El Salvador. 

-Periodo de pago: 25 años Incluyendo 5 años de grac~a. 

-Tasa de Interés' 2% anual y una comISIón de compromIso de 1/2 del 

1% anual. 
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MONTO DE FINANCIAMIENTO SEGUN FUENTE 

NONTOS DE FINANCIAMIENTO INVERSION 
DESCRIPCION BID re) GOES (rz) TOTAL 

PREINVERSION 

-Estudios de Riego 12,600,000.00 4,200,000.00 16,800,000.00 

-Estudios para Agroln 
dustrla 3,750,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 

INVERSION 

-Obras de Riego 56,700,000.00 18,900,000.00 75,600,000.00 

T O TAL 7:3,050,000.00 24,350,000.00 97,400,000.00 

El Plan de retiros del préstamo se ha determInado que será en un 

plazo de 4 ai'íos. 
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MONTOS A RETIRAR 

CEn rvllles de Colones) 

BID 
TOTAL APORTACIONES 

AFJOS PREINVERVION INVERSION 
RIEGO AGROINO. RIEGO 

BID GOES e TOTAL 

6,300.00 1,875.00 8,175.00 2,725.00 10,900.00 

2 6,300.00 6,300.00 2,100.00 8,400.00 

3 1,875.00 28,350.00 30,225.00 10,075.00 40,300.00 

4 28,350.00 28,350.00 9,450.00 37,800.00 

TOTAL 12,600.00 3,750.00 73,700.00 73,050.00 24,350.00 97,400.00 

b) Que el Banco de Fomento Agropecuario proporclOne el préstamo para 

la rehabIlitacIón de mfraestructura de rIego, la adqulslción de 

maquInaria y eqUIpo agrícola utlllzando recursos- del Fondo de 

Desarrollo EconómIco. 

Los montos que otogará el Banco de Fomento Agropecuaria para la 

rehabllltaclón de Infraestructura de rIego y adquisIcIón de maquI-

narla y eqUIpo agrícola será los recursos del Fondo de Desarrollo 

EconómIco, las condICIones del préstamo serian las slgulentes: 

-Monto de FInancIamlento: 80% sobre el total de la inversIón 

-Plazo' 

-Interés: 

(~11,900,000.00) o sea ~ 9,520,000.00 

15 años lncluyendo 5 de gracla 

10% anual sobre saldos 
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El Plan de retIro será la sIgulente forma: 

MONTOS RETIRADOS SEGUN FUENTE 

(~n ~lles de Colones) 

MAQUINARIA REHASILITACION DE RIEGO TOTAL 
A~OS S.F.A COO? S.F.A. COO? B.F.A. COOP. 

2,800.00 700.00 ',950.00 490.00 4,750.00 1,190.00 

2 2,800.00 700.00 1,950.00 490.00 4,750.00 1,190.00 

TOTAL 5,600.00 1,400.00 3,920.00 980.00 9,520.00 2,380.00 

c) El Banco de Fomento Agropecuarlo, Banco HlpotecarlO y la Banca 

MIxta sean qUIenes proporCIonen crédlto para la prodUCCIón y 

mantenImIento de maqUInarIa e Infraestructura. 

Las neceSIdades de crédIto para los costos de prodUCCIón, mantenl-

mIento de Infraestructura, reparar y mantener la maqUInarIa y 

equIpo agrícola serán cubIertos anualmente por el Banco de Fomento 

AgropecuarIo, Banco HIpotecarlO y Banca MIxta, baJO las condiCIones 

normales. 

-Monto de flnanclamlento: MantenImiento el 80% 

Cultlvo el 90% 



AÑOS 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 
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-Plazo' MantenImIento 2 años 

CultIVO año 

-TIpO de Interés: MantenImIento 12% 

NANTTO. M.I. 
BANCO (80%> 

2,240,000 

2,240,001> 

2,240,000 

2,240,000 

2,240,000 

ProdUCCIón 13% 

MONTOS A RETIRAR 
SEGUN FUENTE 
CEn Colones> 

COSTOS DE PRODUC. 
COO? (20%> BANCO COO? 

560,000 3,879,420 969,855 

560,000 7,758,870 1,939,710 
-

560,000 7,758,870 1,939,710 

560,000 13,965,870 3,491,460 

560,000 3~}587,254 8,146,740 

11,200,000 2,800,000 65,950,380 116, 487,475 

TOTAL 
BANCO NAC. COOP. 

6,119,420 1,529,855 

9,998.2 840 2,499,710 

9,998,840 2,499,710 

16,205,966 4,0.51,478 

34,827,254 8,706,782 

77,150,320 19,287,535 

d) El costo de la aSIstencIa técnIca será absorvIda por los coopera

tIvIstas. 

Los recursos para la aSlstencla téCnIca se hace el supuesto que 

serán aportados por las cooperatIvas y solamente será por un 

período de un año. El monto a requerI r es de ~ 8 mI llones de 

colones contratando 2 técnICos para cada cooperatIva en un total 

de 60 unidades productIvas. 
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RequerImIento de Recurso Humano 

El recurso humano a requerIrse para el buen éXIto del Plan, 

constItuye la contratacIón de dos técnICos en cada cooperatIva: 

Un AdmInistrador de Empresas con experienCIa en admInistracIón 

agropecuarIa, comercIalIzaCIón y desarrollo admInistratIvo. 

Un Ingeniero Agrónomo con expenenc la en desarrollo de cul tI VOS 

tecnIfIcados desarrollo empresarIal y con alto conoCImIento sobre mecanIza

CIón agropecuarIa, su utIlIzaCIón y mantenImIento. 

RemuneraCIón 

Un AdminIstrador: 

- Sueldo base mensual 

- Mas el 50% de prestacIones 

y seguros 

- Más el 20% sobre utIlIdades 

Un IngenIero Agrónomo: 

- Sueldo base mensual 

- Más el 50% de prestacIones 

y seguros 

- Mas el 20% sobre utIlIdades 

~ 3,000.00 

~ 3,500.00 
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r'~etodo 1 og í a 

Para la realIzacIón del presente trabajo se recurrIó a la investl 

gacIón bIblIográfIca y a la InvestIgaCIón de campo. 

1. InvestIgaCIón BIblIográfica 

Se seleccIon6 y analIZÓ bIblIografía básIca para la conceptualIz~ 

cIón de vanables económlcas, socIales y tecnológIcas que se relaCIonaran 

con el tema InvestIgado. Dentro de la bIblIografía se consultaron lIbros, 

documentos, Informes, reVIstas, as í como tambIén se realIzaron VIS Itas a 

lnstItucIOnes l"esponsables de la produccIón de datos estadístICOS, como 

son: el InstItuto Sal vadoreño de TransformaCIón AgrarIa (1ST A), OfICIna 

Sectorial de P laOl fIcac I6n AgropecuarIa (aSPA), MInIsterIO de AgrIcultura 

y Ganadería (MAG) específIcamente la DIreCCIón General de RIego y Drenaje 

(OGRO), Y Proyecto de PlanIfIcaCIón y EvaluacI6n de la Reforma AgrarIa 

(PERA). 

Con la InformaCIón recopIlada se elaboró el marco teórICO y 

conceptual, antecedentes, dIagnóstICO del sector agropecuarIO antes y 

después del proceso de Reforma AgrarIa y un análISIS de las cooperatIvas 

delImItadas en la InvestigaCIón. 

2. InvestIgaCIón de Campo 

Para realIzar el análISIS de la maqUInarIa e Infraestructura 
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eXIstente en las cooperatlvas de los departamentos de Sonsonate y La Paz, 

se hIZO necesariO efectuar un sondeo en clerto nOmero de AsocIaclones 

Cooperativas; dlcho número fué determlnado en base a una fórmula estadístl

ca y que es la slguiente: 

n = Z2 N P O 
--(1-~--1-) -E""-2 -+-P-Q--

en donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor correspondIente a un nIvel de conflanza. 

P = Probabllldad de que ocurra algo. 

Q = ProbabIlIdad de que no ocurra algo. 

E = Error muestral permIsIble. 

N = PoblacIón total. 

Lo anterIor se optó debIdo a que al efectuar un censo en las 

cooperatI vas ImplIca mayores costos y tlempo al grupo de trabaJo, además 

cabe señalar que la sItuacIón actual de las cooperatIvas presentan similares 

característIcas, como son fInancIeras, socIo-económIcas, estructuras 

productIvas, actIvIdad agropecuarIa, etc. 

El número de cooperatIvas en el departamento de Sonsonate son 

trelnta (30) y en el departamento de La Paz cuarenta y CInco (45). 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Ul\fIVER5IDI1D DE EL S "'L VADOR 
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El tamaño de la muestra en el departamento de La Paz es de qUInce 

cooperatIvas (15), la cual fue determInada de la slguIente manera: 

Datos 

N = 45 n = ( 1.437)2 x 45 x 0.5 x 0.5 
(45-1)(0.15)2 + (1.437)2 (0.5)(0.5) 

Z - 1.437 

E = 15% n = 2.06 x 45 x 0.5 x 0.5 
(44 x 0.0225) + (2.065 x 0.5 x 0.5) 

p = 50% 

Q = 50% n = 23.175 15.3859 = 
1.5063 

n = ? = 15 

Lo anterIor slgmfIca que se InvestIgó el 33.3% del total de 

coopeatlvas del departamento de La Paz. 

En el departamento de Sonsonate se aplIcó la mIsma fórmula, as1: 

N = 30 

Z = 1.437 

n = (1.437)2 x 30 x 0.5 x 0.5 
(30-1)(0.15)2 + (1.437)2 (0.5)(0.5) 
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E = 15% n = 2.06 x 30 x 0.5 x 0.5 
(29 x 0.0005) + (2.065 x 0.5 x 0.5) 

P = 50% 

Q = 50% n = 15.45 13.31 = 
1.16 

n = ? = 13 

InvestIgándose en este departamento el 43% de cooperatIvas. 

Para la seleccIón de estas cooperatIvas se consIderaron ciertos 

crl terIos, como la ubIcacIón geográfIca y el tamaño de la explotacIón 

agropecuarIa. Tales crIterIos han permItIdo realIzar un análIsIS más 

ampllo en el sentldo de determInar qué factores pueden lncIdir en la 

dI spombi lldad y utllIzac Ión de maquInaria e Infraestructura dependIendo 

del tamaño y ubIcacIón de la unIdad productIva. 

La boleta que se dIrlgIÓ a las cooperatIvas para recabar la 

1 nformac Ión comprend 1 a aspectos soc 1 a-económI cos , agY'onóm 1 cas y técm cos. 

Es Importante menCIonar que no fue necesarlO recopIlar InformacIón en lo 

relacionado a las varIables SOCIo-económIcas y agronómlcas, por haber sldo 

proporcIonadas por las InstitucIones responsables del proceso de Reforma 

Agrarla, por tanto se profundlzó más en el aspecto técnIco, SIendo ésta el 

área donde se centraba más el obJetIvo de la InvestIgacIón (Anexo 33). 
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Después de realIzada la InvestIgacI6n se tabul6 y clasIfIc6 la 

InformacIón, para luego hacer el anállsls respectIvo, que permItIría hacer 

una expansIón de la sItuacl6n de las cooperatI vas del Sector Reformado 

Fase 1 en los departamentos mencIonados. 

En base a los datos obtemdos en la InvestIgacl6n y el anfilIsIs 

reallzado, permitIó hacer conclusIones de la problemátIca planteada, as1 

como comprobar las hIp6tesIs que se propusIeron al InicIo de la lnvestlga-

cI6n. Lo anterlOr dl6 fundamento para realIzar una propuesta tendIente a 

mejorar las dIfIcultades de mecamzacI6n agrícola en el Sector Reformado 

departamentos de Sonsonate y La Paz, ya que se busca un uso más racIonal y 

óptImo de la maquInarIa e Infraestructura eXIstente, así como la lntroduc-

clón de éstas en las umdades productIvas que no poseen dICho recurso o 

eXIste en una mimma proporCIón. AlternatIva que se presenta con el fIn 

de ayudar a que las Cooperatl vas de los departamentos de Sonsonate y La 

Paz Incrementen sus nIveles de productIvIdad y produccIón, que permItirán 

mayores Ingresos y por ende la mejora en los nIveles de vIda de la poblacIón 

Involucrada dentro del proceso. 
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METODOLGIA PARA ESTABLECER EL PLAN DE MECANIZACION 

EN LAS COOPERATIVAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE 

y LA PAZ. 

Para la determInacIón del Plan de MecanlzacIón 

propuesto, se tomaron como base los datos recabados en la InvestIgacIón 

de campo, en el Instituto de TransformaCión Agrar1a; El Banco de Fomento 

Agropecuario, La DireCCión General de RIego y Drenaje y en las Casas D1S

trIbuidoras de MaquInarIa y EqUIpO Agrlcola eXIstentes en San Salvador. 

1. Estimación de los Costos o el Plan Financiero. 

1.1 Para estImñr los Costos de cultIvar 3500 ha. se tomaron 

los costos de prodUCCIón del Banco de Fomento AgropecuarIo 

pñra la temporada 1988/89, para cada CUltIvO propuesto 

1.2 Los Costos de MantenImIento de Sistemas de RIego fueron 

tomados en base a los datos utIlIzados por la DIreCCIón 

General de Riego y Drenaje., estlmandose un costo de 

~ 150.00 por hectárea. 
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1.3 Los Costos de RehabIlItacIón de obras de rIego se 

tomaron de las estImaCIones que se hacen en la Direc

CIón Genral de RIego y Drenaje; sIendo este del 22% 

del costo origInal por hectárea ( i 9000.0/ ha. es el 

costo OrIgInal). 

1.4 El costo por hectárea de la eJeCUCIón o construcCIón de 

SIstema de rIego se estimó en ~ gOOO.OO/ha. de acuerdo a 

datos de la DireCCIón Genral de RIego y Drenaje. 

1.5 Los costo por hectárea de la formulacIón de EstudIOS de 

FactIhIIIdad TécnIca EconómIca de proyectos de RIego se 

ha estimado en ~ 2000.00/ha. de acuerdo al costo del 

Proyecto de RIego "Aola de Mantel!. DIreCCIón General 

de Riego y Drenaje. 

1.6 Los Costos para mantenImIento de maquInarIa e Infraes

tructura de apoyo a la producclón agrícola se tomaron de 

la entreVIsta sostenIda con los cooperatIvIstas durante 

la investIgacIón de campo ; de acuerdo a las necesidades 

para combustIble, lubrIcantes y repuestos,' sobre todo. 

El costo anual para cada cooperatlva de estlma que sea 

de ~ 30000. mara Mantenlmlento de Maqulnarla y ~12000. 

para mantenlmlento de Infraestructura. 
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'1.7 Para los costos de la maqulnarla se tomarón los costos presen

tados en un manual de costo de la Casa Dlstrlbuldora de Maqul

narla y EqUlpO Agrícola TECUNSAL~ los costos son para el año 

1987~ y se presentan en el Anexo No. 49. 

o 

1.8 Los Costos de ASlstencla Técnlca se calcularon en base a la 

forma de como lo estlman consultoras que prestan ta-

les serV1ClOS. 

1.9 Los costos de producclón para los cUltlvoS a desarrollarse en 

el área con lnfraestructura de rlego (8400. ha.) se tomarón 

los del Banco de Fomento Agropecuarlo, pero se estlma que 

durante la época seca sea utlllzada el área aproxlmádamente 

en un 75%; por esta razón los costos de cada cultlVO se mul

tlpllcan por un factor de 1.75~ estlmandóse así los requerl

mlentos de crédlto anualmente. 
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ANEXO 1 

EL SALVADOR. MODIFICACIONES DE LA FASE 11 DE LA REFORMA AGRARIA 

PROPIE- NUMERO SUPERFICIE ,; DERECHO TIERRA 
DADES A DE TERRITO- DE AFECTADA '" EXPROPIAR EXPLOTA- HAS. RIO '" 

HAS. ClONES AGRICOLA RESERVA HAS. 

Fase II SIn contar 100-500 1755 345764 24% - 345764 100 
Derecho de Reserva 

Fase 11 descontando 100-500 1755 345764 24% 217375 125502 36 
Derecho de Reserva , 

~ Fase II y Articulo 105 200-500 640 192230 13% 156800 35450 10.25 
de ConstltuclOn Polltlca 

F U E h TE: Coyuntura Econtrell ca 
"Los Nuevos Proyectos de Ley sobre Reforma Agraria. la DeformacIón de una ExIoenCla SOCIal en un 
Instrumento PolltICO". Instltuto de InvestlgacIones Econ6mlcas. Facultad de CienCIas Econ6mlcas. 
UnIversldad de El Salvador. SeptIembre de 1987. 

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



DEPARTAMENTO 

1- Santa Ana 
2- Usulutan 
3- La Llbertad 
{ 1 Um on 

n Vlcente 
l Jscatlán 
7- San Nlguel , 

8- Morazan 
9- San Salvador 
lO-Chalatenango 
11-Cabañas 
12-Ahuachapan 

I 

l3-La Paz 
14-Sonsonate 

T O TAL E S 

A N E X O 2 

EL SALVADOR: EXISTENCIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN LAS HACIENDAS INVOLUCRADAS 
DENTRO DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA POR DEPARTAMENTO. 

198 O 
( En Um dades ) 

M A Q U 1 N A R I A S 

TRACTORES ARADOS RASTRAS CHAPO DADORAS ~STIVADO- SEMBRADORAS FERTILIZA-
DORAS 

4 8 9 - 1 2 -
62 ~ 37 50 6 18 15 1 
12 20 22 5 11 6 1 
8 3 5 3 3 2 -
2 - 2 1 - - -

16 - 1 - - - -
9 13 18 3 

, 
11 11 2 

- - - - - - -
7 8 14 - 5 - -
2 1 1 1 - - -
1 1 1 1 - - -

I 

3 5 10 4 7 8 -
44 26 35 15 30 17 9 

18 12 15 6 9 5 1 

188 134 183 45 95 66 14 

DESGRANADORAS 
" 

1 
2 

6 
2 
-
-
3 
-
1 
1 
-
5 
9 

3 

33 
F~EN~r~:_ RequerimIento de Maq~J _n~la Agrícol~ en las H~~_ I~n_~s ___ !.nv_olucradas _dE~_n_tro d!L.LtLa_e!".lm~ra Fase de _EjecucIón 

de la ~ey de Reforma Agraria. O.S.P.A. Agosto de 1980. -

~ ~ 



t~QUIW\RIA 

Y 

EQUIPO 

Tractores 

Arados 

Rastras 

Cu l tI vadoras 

SelJlbradoras 

Otras 

Recolectoras 

Bombas Aspersoras 

TOTAL 

ANEXO 3 
IMPORTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOlA DURANTE 1975-1979 

(En mlles de colones) 

A Ñ O s 

1 9 7 5 1 976 1 9 7 7 1 978 1 9 7 9 

UnIdad 

256 

268 

232 

50 

27 

3,156 

156 

6,131 

10,276 

I 
I tz 
I 
I 
I ó,264 83 

I 456 47 

366.01 

161 64 

46.67 

617.61 

1,104.16 

I Umdad 

95 

71 

146 

18 

2 

544 

524 

223.02 5,430 

9,740.40 6,830 

Umdad I ! Umdad I ! Umdad I ¡Z' 

I 

12,799 67 

I 233 06! 

I i 
863 28 

82 40 

31 20 

139.22 

589.58 

159 

171 

187 

37 

190 

306 

320 

407 58 15,841 

5,145 99 17,211 

I I 
14,839 10: 225 I 

6,673 44 I 
I 

113 

582 561 

860.461 

162.94 

70 I 217 47 : 120 

14 

6 

199 61 69 

122 70 56 

194.17 11 

1,768.96 4,303 

8,730.52 4,754 

I I 
89.84 I 

15.581 

I 
85.84 i 

178. 34 1 

270.05 

111 

115 

11 

178 . 

131 

410.47 7,327 

7,941 a5 8, 1 06 

4,845 14 

• 360 82 
I 
I I 504.27 

I 87 82 

36.52 

255.31 

355.11 

946.52 

7,394.51 

F U E N TE: Ju 110 A Vargas V. "ConSl deraclOnes sobre 1 a mecan! zac16n agrI col a en El Sa I vador. ImportanCla de 1 a 
Maqulnarla Agrlcola". Instltuto Tecnol6glco Centroamerlcano, Depto. de Ingenlerla Agrlcola. 
Marzo 1985. PAg 3-A. 

I 



ANEXO 4 

EL SALVADOR. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 
(En porcentajes) 

- -- --------

SECTORES 

Agropecuano 

2. Mlnerla y Canteras 

3. Industria Manufacturera 

4 Cons~ruccl6n Pública 
y PrIvada 

5. ElectrICIdad, agua y 
serVICIOS sanItarIOS 

MiOS 

6. Transporte, almacenaje y 
comUnI cac lOnes 

7 CanerclO 

8. FinanCIero 

9. Propiedad de VIVIendas 

10. AamInIstracIbn PúblIca 

11. SerVICIOS Personales 

1975 1 1976 11977 

22.90 28 29 33 12 

0.16 O 14 0.11 

17.41 16.34 14.60 

4 61 3 79 4.57 

1 24 ¡ 1 57 1 1.49 

1978 

126.64 
I 
I 
¡ 0.11 
I 
¡15 66 
I 

11 97 

1. 71 

4.111370.1 3.39 13.78 

II~ 9:T198~ 1981 ~1982 1-98~ 1985 
I I I ¡ 

, I .: 1 

I I ! ' I , 
29.11 ; 27 69 ! 23.291 22 06 i 21 40 119 90 ! 18.18 

0.11 I O 121 0.141 O 14! 0.15', O 16 I 0.14 
'1 , I 

15.29 i 14 60
1 14 51 '1

14 . 58 : 15.58 i 15.76 ! 16.37 

4.26 ¡ 3.11 I 3.65 3.45 i 3.40 I 3.05 3.05 

1.78/ 1941 2.181 2.201 2.421 2.41 2.34 

3.391 3511 3.691 3.691 4081 4 12 1 4.28 

26.39 124.74 122.34 124.62 1 23.92124.10 125.08 1 26.05 1 24 90 125.69 127.24 

2.81 2.75 3 27 3.38 

3.37 3.37 3.17 3.70 

8.85 8.51 7 96 9.07 

7.70 6 80 5.98 6 36 

3.32 3 37 3.87 4.06 3 55 3.36 3.08 

3.83 439 5.17 5.46 5.33 5.40 5.22 

8.83 10.71 11.39 10.94 1103 11.72 11.18 

6.16 6.46 7 03 7.37 8 16 8.43 8.92 

FUENTE: ReVIstas del Banco Central de Reserva, varios números (1975-1985). 

1-' 

" w 



ANEXO 
EL SALVADOR. 

( !I( 1 ¡ e s 

ACTIVIDAD I 
1977/78 • 1978/79 ,; ;1979/80 • 1> . 

A. AGRI CUL T1JM é5ó 1 I 31 : 66e , .. 3. " O~- ~ 31 

CultIVOS Anuales 385 ~ :'07 ~c5 

Sem¡permanentes 52 ~2 39 

PerManentes ~\s O Zlc 5 2'~ J 

B. 6ANADERIA 522 ~ ,g e 5~2 4 g !. 
. , S22 ~ 24 

HeJ ora dos 8 E 
, 

Pastos 1 129 131 , , I 
I I 

a) Pastos Naturales 393 :; 390 Ó I 
i I 

I 1 , 
C FORESTALES I 253 O 112 3 260 9 12 

~I 1 

550 o ! :6 ! I 
D. MATORRAL 572 4 ,27 2 , , 

I 4 51 

I 

L SIN POSIBILIDAD A6RICOLA I 94 2 94 4 ' 4 5 

I I : 
, 
I , 

131 S 

390 6 

202 4 12 

TOTAL o E L P A 1 S 12.104 1 

FUEHTE: DGEA - CENREN-OS?A. 

5 

USO DEL SUELO 
de H a s. ) 

A ¡¡ O 

I 
1 1980/ 81 :: • 1981/82 :: 

á 6"9 ; 3C ~ 620 G 
, :5 -

371 - 371 7 , 

32 :: . 
~ S -

2\; - 219 ~ 

I 

3 522 !. 20 
I 

522 24 e 
I 
I , 131 -, - 131 E . . 

, 3;0 ~ 

. 
.J 

:63 - 12 ::. 

390 S I 

: I 

S' ;:64 5 i 12 61 

S73 5 27 3 ! 
I 

596 1 ¡ 2: ) 

si 95 1 u S 

I , 
104 1100 0 ;2,104 , lCO 

S 

I 
1982/83 : , 1983/84 

;~: - 25 :! 

33C 2 

04: 7 

:13 

SZZ 4 

13' i 

390 7 

265 5 12 6 . 
628 

, 
, . 20 9 

1 - • 
I 

::5 4 4 5 

I 
I 

I 
737 3,35 1 

I 

L,~a ~I 

-6 él 
I 

2: \ si 
I 

52.2 ~124 
.! 

131 I 

391 o I 
I 

25ó 31 12 7' 

71 22 9 

95!, 4 5 

:: ! 1985/86 :: 

I I , ' 
74a 9 ! : s él 

50 ; 

2:; 9 

SZZ ~ 2!. J 

I 

13. 1.
1 

I 
3;1 O; 

, 
I 

I 

, I 
~ 2679, ,2 

1 I ':: r 1 
2 10~ 1 1009 ;:,104 '1100 02,104 11100 d 2,104 \ 10C C 

! I 



ANEXO 6 
EL SALVADOR. VOLUMEN DE PRODUCCION AGROPECUARIA, AÑO CALENDARIO. 

A il O S 
1975 

I PRODUCCIOH 

I Caf~ (~Iles de qq) 35871 

AIgod6n de Oro (MIles de QQ) 
I 

1616 1 
I 

MaIz (MIles de qq) 9565 

FrlJol (MIles de Qq) 838 

Arroz en oro (Mlles de qq) 858 

MalCIllo (MIles de qq) 3800 

Caña de AzOcar (MIles de Ton.) 3166 

Ganado Vacuno (MIles de cabezas) 187 

Ganado PorcIno (MIles de cabezas) 115 

Leche (MIles de botellas) 253086 

Huevos (MIles de unIdades) 598902 

I 
19761977 

I 
1978 ¡ 1979 

1

1980 

I 

I I I , 
1 

3082 ' 3277 3523 , 4125! 4094: 

1402
1 

152211713 ¡ 1410 1 1350 I 

73901 8210 11088 I 11392 11473 
I 

870 744 939 1010 852 

504 463 718 823 
1 

858 

3399 3285 3518 3485 3041 

3177 3550 3!,i96 3321 2564 

160 188 217 203 185 

117 158 165 150 126 

269224 334569 376445 ~09801 330528 

674713 752950 ~33827 835828 818563 

1981 ¡1982 

1 

11983 
I 

I 

3825 i 3796 1 3392 

948 ¡ 870 I 886 

10919 ¡ 8999 , 9630 

834 
I 

828 914 

727 513 583 

2950 2700 2677 

2263 2372 3016 

148 149 147 

121 142 155 

321138 266667 208329 

800499 844136 849118 

FUENTE: ReVIsta Mensual del Banco Central de Reserva, JulIo-septIembre 1984 y 
octubre-dIclembre 1986. 

1984 1985 

I 

1 
I I 

I 3246 3235 ¡ 

684 542 , 

11464 I 10764 
, 
1 

I 1055 I 744 
I 
I I 899 , 1003 

I 
3054 

I 
2883 

3402 I 3455 

148 I 140 
I 

140 I 146 

275000 311333 

853303 880145 



~ AÑO COSEC!-V\ 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

ANEXO 7 

EL SALVADOR. LA SUPERFICIE CULTIVADA. VOLUMEN DE PRODUCCION y 

RENDIMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS. AÑO COSECHA 1975/76-1985/86 

S U P E R F I C l E ~/ PRO D U C C ION 2/ 

PROD. DE GRANOS TO A PROD. DE GRANOS 
EXPORTACION BASICOS T L EXPORTACION BASICOS TOTAL 

323.5 450.9 774 . 4 13040 15045 28085 

329 7 425.3 755 1 13958 12217 26175 

346 1 441.4 787.5 14337 12747 27084 

348 7 466 1 814 7 14348 16190 30538 

383 5 470.6 854.1 12271 16684 28955 

350 5 479.9 830 4 10175 16214 26389 

351.1 454.8 805 9 10493 15377 25870 
, 

347.1 423.8 770.9 11255 13043 24298 

348.5 420.4 768 9 9935 13811 23746 

378.8 432.0 7708 11 116 16471 27587 

-

1985/86 325.7 432.2 757 9 9986(p) 15406(p) 25392(p) 

F U E N TE: Elaborado en base a Anexos 7 y 8 , 
RevIstas del Banco Central de Reserva, Junlo 1982,pág. 84. 
enero/marzo 1987. Pág. 106. 

(P) ProvIsIonales 
1/ En mlles de Has. 

2/ En mIles de qUIntales 

3/ QUlntales/Ha. 

R E N D l -
MIENT~/ 

-1 

36 3 

I 34.7 

34 4 

37.5 

33.9 

31.8 

32.1 

31.5 

30.9 

35.8 

33.5 
-

1-' 
-.....J 
0"\ 

,. 
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ANEXO 8 
I:L SALVADOR. SUPERrICl[ CULTIVADA POR COSECHA Y TIPO DE CULTIVO 

(En miles de lIect~reas) 

r===:::" -- - --- ~U~TI-V·O~ - CAIT - AI:Go:.- -J\RROZ fRIjoL MAICI- HJ\ll CAfM OrROs.!.. 

'---......, SUPER- DON SUPER- SUPER- su't8¿- SUPER DE J\l.!!. 

FICIE SUPER- FICIE ~ 
FICIE SUPER- rICI[ FICIE FICIE FICIE CAR SUPER-

FICIE 
ARO C OS E CIIA ___ (lIas.) (Has.) (lIas.) (/las.) (/las.) (lIas.) (lIas.) (Has.) I 

1975/1976 210.30179 66 116.92 155.80 1132 241245.94133 541 16.57 

1976/1911 710 30184 78 113.78 152 82 1124.821233 921 34 651 16.29 

1977 / 197fl 210 3lJll01 51112.44 152 50 1131 951244.66 1 34.331 36.42 

1978/1979 210.301105 06113.137 151.72 1136 561263.90133.341 24 70 

1979/19130 265 701 90.58114 75 155.00 1143 271257.57127.251 43.81 

19130/1981 2G'j 701581711677 152.421119.30129144126.60147.70 

1981(198¿ 265 701 57.96113.84- 149 62 1115.321276-.06127.40134.70 

1982/1983 2G5 701 49 91111 18 155 49 111881123832131.501 n.d 

19133/19134 265 701 4886112.58 156.26 1110.421241 12133.971 Il.d 

1984/1985 26570136.75115.31157.66111602124301136.341 n.d. 

198~/1986 265 701 28.00113 46 ISl 10 1125.21 1243.39 132 031 n.d. 

FUENTE- a) AnuariOS [sLadlsllcos, DireCCiÓn General de Estadistica y Censos. 

b) Dlagn6stlco del Sistema I\gropn(uarlo 1978-19133, ~IAG-OSPA. 

c) Espinal Arl~s, Fldenclo AntoniO y Otros "La 0lverslflcacI6n J\grlcoIa 
Un Instrumento para dlllamlZar el Sector J\gropecuarIo de El Sal vador". 
Anexos. 

1/ Comprende AJonJo1I, Cillnote, cebolla, coco, chile dulce, henequén, 
mar~ii6n (semIlla), mus~ceas, naranja, piña, sandIa, tabaco. 

n.d = No se encontraron datos. 



ANEXO 9 

EL SALVADOR VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y LA PARTICIPACION 
ABSOLUTA y PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ECONOMIA 1975-1985 

(En mIllones de ~) 

Valor de las ExportacIones ¡ I I I ¡ 
: I 1 I ! 

Exportaciones totales 11328 59 18E8 17' 242D 92 2(X)2:a1 2828.25 

Ex po rt a C 1 Q n es A<;; ~o ;::E:C u ar 1 a s~ 937 36 1372.36 18:2 49 I 14a3 69 i 2131.73 

Porcentaje 170.57 73.8f 77.44\10 lO! 75.37 

I 
Valor de las ImportaCIones 

, 

Importaciones Totales 1495.03 1794.55 2322.55 2Sé8.44 CFJ7.fJj 

ImportacI6n de / 170.99 187.28 225.34 "2753:1 3J2. 15 
Productos Agropecuar¡os~ 
Porcentaje 11.44 10.44 9.70 10.72 11.63 

1980 1981 !1982 
I 

11983 ! 1984 11985 
I 1 I 

I I ! ! I 
2€B3.95 1,1991 94 I 1748 61 :'833 25 ~ 1793 43 ! 1697 ..!2 

I (p) 1 (p) I (p) 
1934 77 I 1442.33 1277 51 1349 91 11316 71 ,1253 2J 

72.09 72 41 73.06; i3 43 : 73 4'174.," 

I 
24O!r 27 2461.46 2141.8512228 74 2443.57 2d03 .!4 

I 
413.82 415.16 401.49 ~43 400.64 

17.21 16.87 18.75 18 15 16.72 

FUENTE. FldenClo AntOniO Espinal y Otros. "La DlverslpcacI6n Agrlcola, un Instrumento para dlnamlzar el 
Sector Agropecuario ce El Salvador, Anexos, TeSIS para optar al grado de LIcenciado en Economla 
Un1versldad de El Salvador. 1987. 

1/ Incluye Camarones, frutas frescas, azOcar sin refinar y refInada, café en dIversas formas, semilla de aJon
Joll o sésamo, algod6n, b~lsamos naturales, otros productos alImentICIos. 

2/ Incluye AnImales VIVOS, productos l~cteos, trlgo,harIna de trIgo , malz, otros cereales y preparados de ce
reales, frutas y sus preparados, friJoles, papaes y otras legumbres, tabaco en bruto, carne, prepara
dos de carne, pescado, crust~ceos, moluscos y sus preparados, aceItes y manteca de orIgen anImal y 
vegetal. 

(p) CIfras_provIsionales. 



R U B R 

A. PRODUCTOS A 

1. I\grlcolas 

Ma!z 

Otros CQre 

Tavaco en 

TI Igo 

rruLcls fre 

lIorLallza!. 

2. Pecuario 
Animales V 

Carne y pr 

Productos 

3. Pesquero~ 
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ANEXO 10 
EL SALVADOR VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

AGROPECUARIAS POR RUBROS 

(En millones de Colones) 

o ~ 1978 1979 1930 1931 1982 

- - - -- - - - -- -

GROPECUARIOS 181 4 179.3 251 7 236.8 251.0 

101 9 103.7 165.1 129.1 184.7 
34 6 4.1 O 3 5.7 14.0 

les O 7 1.5 4.1 2 3 2.0 

"uLo 1 1 2.7 4 8 3. 8 1.7 

44 2 48 8 66.6 25 8 78.2 

:as 11.6 23 6 38 5 42 2 34 6 

9 7 2.3 50 8 49.3 54.2 

62 .8 63.8 78 6 98.9 62.7 

tOS 3 2 2.9 2.6 1. 7 2.0 -
)arados 9 9 11.6 17 4 13.2 12.5 

~c leos 99.7 49.3 58.6 84 O 48.2 

5.8 4 8 6.3 6.1 2. 1 

4. Forestales::.: 10 9 7.0 1.7 2 7 1.5 

B. INSUMOS 
Fert IllZan tes 

Pesticidas 
OLros~/ 

C. BIENES DE e 

TracLores 

Maqu l/1arJ a Ag 
Otros !l/ 

\PlTI\L 

'lcol ¡¡ 

159.6 
92.1 
36.5 

31.0 

56 6 

19.7 

17.5 
19.4 

142.2 
70.8 

43.0 

28.4 

43.1 

12.9 

10 8 

9.4 

119.4 193.4 116.9 
69 1 120.2 45.9 
25.9 38.0 34.0 

24.4 35.2 37.0 

18.0 19.0 17.0 

5.2 3.9 4 O 

3.0 3.7 2.0 
9.8 11.5 11.0 

1983 

239.1 

147.3 
39.0 

4. 3 
1 O 

52.0 

20 1 

30.9 

85.5 

17 . .1 
to.7 

57.4 

3.4 

2.9 

126 . 1 
66.8 

27.2 

32.1 

19.7 

4.5 

5.9 
9 3 

FUENTE DI agn6s ti ca de 1 Seclor Agropecuan o 1978-1983, aSPA-MAG. 

al Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparados 

bl Madera desbastada 

1984 

217.6 

141.3 
40.5 

4.2 
1 1 

61.2 

13.3 

21.0 

64.9 
29.2 
17.1 
18.6 

7.1 

4.3 

124.6 
62.7 

31.9 

30.0 

23.1 

7.4 

6.3 
9.4 

el Semll la, concentrados, productos veterInarIos y otros 

1985 

162 2 

104 7 

2.1 

3 3 
1.6 

62.7 

13.4 

21.6 

47.5 
8.5 

12.7 

26.3 

3.7 

6.3 

146.5 
88.1 
16.2 

42.2 

15.2 

2.8 

7.7 
4.7 

di Bombas de rIego, repuesto~ desgranadoras, trIlladoras y otros. 



ANEXO 11 
EL SALVADOR MONTOS DE CREDITOS OTORGADOS POR LA BANCA COtlERCIAL AL SECTOR AGROPECUARI~I 

(En mIles de COlones) 

1 975 1 976 1977 1978 1979 1 980 1 981 1982 1983 1 984 1985 

CONCEPTO 

A AGRICULTURA 
r. Care 

¡J Al god6n 

1 al Caña de 
Azúcar 

IV Granos 
aASICOS 

V Otros 
Productos 
Agrl col as 

B. GAHADERIA 
C. AVICULTURA 

D. PESCA, 

APICULTURA Y 
OTROS 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

TOTAL 
GENERAL 

HOIiTO IIDHTO HONTO ~ I HONTO MONTO MONTO 

332,602 22 5 476,890 26 6 634,646 26 O 558,766 23 2 540,142 23 2 1,500, 175 

150.023 10 1 249,650 14.0 34 6,43'
1

'4 2 273,196 11 3
1
288,819 12 4

1
291 419 

114075 7.71141,869 7 9 198,24018 1 200,577 83,,75,896 76141,560 
20,082 1 442,035 2 4 42,504 1 8 38,367 1 6 24,B25 1 1 19,425 

28,944 1 9 26892 1 ~I 14,2131 07 20,446 109 19 070
1

0 7 124,575 

I I 1 1 
, 1 1 

~ I MONTO ~ HONTO HONTO MONTO $ MONTO 

1 

25 31536,761 P 8 745 884 ,32 7 696,740 23 2873,040 18 4 :349 244 

'~ ~ 13~0,992 15 6 451 311 121 1 508,626 15 9600,505 12.6 ~52,184 
',-,1::7,91182170,708174115,329 381B2,330 3895,857 

1 O ¡ :3,21; 07 I .!-,450 1 91 37,419 1 2 42,573 O 9 50,485 

1 2!" 115 1 5 28.711 1,,11,.017 C6 18.'" B4 [20 '32 
1 1115,525 O 8 20,704 1 1 O I 19,349 O 7 28,537 O 6 130 ,086 lO'"~ 13 16.:" 09 JO. 258 i "1 25.'4'1" ! 31.532 1" 23. '" 

11.591 0.8 13,7101 0.81 10. ,JO! 04 14.234
1 

O. ,111.056 os 1 2.554 O 

4,754 03 6,750; O 4i 7,152¡0 3 7,610, 031 9.756104 11,327 006 2,253 

! , 
1 1 8,168 O 4 

O 1 

8,882 O 4 

3,471 O 1 

12,260 O 4 19,873 O 4 58,088 

7,619 O 2 24,144 0.5 50,260 

2,58502 2,976!0.21 3,,401'01 5,:0302 2,544 01[! 1,2800067,544 
¡ 1 

! ! 
351,533 23 8 500 ~25 

1,479,222 1,791,691 

27 9l655,568 26 9 
1 

1 
I 

,2,440,249 

¡ 1 

! 
585,913 243

1

563,498 24.21505,43625.61554726 

2,407,7'!2. 1,970,732 1,931,616 

0'.4 4,784

1
02 12,823 04 11,636 02 17,940 

28.7 763.021 133.4 ¡",.442 '" '''.693 ".5 975.532 

2,27:l,9a! 3,004 ~7 4,748,143 

F U E N TE' RevIstas mensuales del Banco Central de Reserva 
~/ InCluye reflnanClamlento 

3 2 

O 2 
1 5 

Ó 8 

O 3 

O 4 

O 9 
O 8 

O 3 

1-' 
CXl 
O 



ANEXO 11 "A II 

EL SALVADOR: DESTINO DEL CREDITO DEL BANCO CENTRAL DE RESERV~/ 
MONTOS USADOS (En mIles de Colones) 

__________ AÑOS 1975 11976! 1977. 1978 

CONCEPTO__________ 1 I 
197911980 1981 1982 1983 1984 1985 

A. AGRI CULTURA 

1 Café 

11. Algod6n 

111. Caña de Azúcar 

¡ 413827\427694 ,534437\538464 441819 451574:614827 415598 358086 374743142~:9 , I I 1 1 

I 47241'110979 1132705: 80999 171914

1

296734 1409953 265268~33065 240328 2879=í 

1295150;228729:298093 339712185114 l1AgOO 164858 114858 77765 85771 17429' 

I 74091'1143: 13759 12515 14434 i 7512 20116 22019 22969 23123, 245:;:: 

1 V. Granos B~s 1 cos I 53912 58395 i 34121 16378 67'841'6941 18599 12054 22829 13753 315:J 

V. Otros prod. agr1c. I 6391 15832\ 46448 88860 3173 15487 1671 1399 1458 11772 6':'é5 

B. SAHADERIA 15540 11368 9818 6647 21872 5718 6718 37561 5893 6833 2302C 

C. AVICULTURA 1006 497 762 1182 92 139 110 568 982 771 S?:: 

D. PESCA, APICULTURA 
Y OTROS 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 

207 1100 1325 32353 

439766 536116 ~47618 496136 

557 

430930 

41696 141 642 24 314 

499127 621800 420564 3649851382661 

I 

7e5 

449Cé0 

TOTAL GENERAL 1Cl29399 lcm145 1400118 1415643 1439721 3558110 3123)29 ZJf:ET71 3195077 52E8445 61537 

FUENTE ReVIstas Mensuales jel Banco Central de Reserva (varlos números). 

1/ Comprende los montos usados por la Banca Comercial e Hipotecaria, otras lnstltUClones 
Flnancleras Privadas y el Sector PúbliCO. 
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ANEXO 12 

EL SALVADDR. COBERTURA DE LA ASISTENCIA TECkICA SEGUN AREAS CULTIYAOAS 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

(En mlles de manzanas) 

GRANOS BASICOS 

644.80 608 25,631 50 1666.851 -599.101686.00 650.80 606 40: 601.501617 40/633 50 I 
I , 1 I I f ' 

45.01; - : 41 10

1 

i 4031 7022, 61.581 74.59
1 

69.67! 87 46, 85.551124.15 

I I : I '1' I 
I I ' I I 

: I : 1 I I I I 

Area SEffibrada 
Area Atendl da 
PorcentaJ e 

CA FE --
Area Sembrada 
Area Atendlda 
Porcenta] e 

AL60DON 
I Area Sembrada 

210 301210301210.30 210.30 26S.70!265 70 265 701265.701265.701265.70'265.70 I 
S. L ! S. LIS. L ' ••. 00 16 •. 0 11660 11660 1'44•0 1

'
''-4.001 S. Lis. L ¡ 

S. L 5.1. S. L 114.13 142.02

1 

". 01 , 120.73 75.00 52.501 53.90 138.90 I 
20.10 20.23 60.8~ 25.04 26.84 36.76' 22.30 35.90 Area Atendlda 

PorcentaJ e 

CAÑA D E 
Area Sembraca 
Area Ater,Jlda 
Porcentaje 

AZUCAR 

I 49.02 47.64 56.81 37.98 4230 65.40 56.10 57.69 
10. 12 10. 88 2123 11.00 19.06 20.06 22.94 21.08 

F U E N TE· DIagnóstIco del Slstema Agropecuario 1978-1983, OSPA- MAG 

Borrador del Dlagn6stlCo del Slste~a AgropecuarIo 1983-1985, OSPA-MAG. 
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ANEXO 13 

EL SALVADOR. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO 
Y SU PARTICIPACIOH DENTRO DEL TOTAL DE LA ECONOMIA 

A PRECIOS CORRIENTES 
(En mIllones de Colones) 

1
1975 1976!1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

I , 
1984 1985 

, , I I 

14)00.6 16587.3l1212.3 
I 

I 

I Total de la economla 1 6,92ú.0 8,463.8 10321.2 18,5iU.3 11927 9 12976.3 127E8.6 13J50.1 
I 

! 
I 
I 

Sector Agropecuarlo ' 1,434 6 2,a:JJ.7 2,785.2 2,073.8 2,820.0 3,075.2 2,674.5 2,5BJ.1 2,6iB.1 1,895 9 3,178.9 
I 
I 

PartlclpacIon 20.7 23.6 27.0 24.2 23.6 23.7 21.0 19 7 18.2 17.3 15 O 
PorcentaJe , 

I 

F U E N TE. RevIsta Mensual del Banco Central de Reserva (VarIos números) 
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ANEXO 14 

EL SALVADOR: VALOR AGREGADO A PRECIOS CORRIENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
{En porcentaJes} 

- ! 
11976 197711978119791'980 1'981 '9821'9831'984 \ 1975 
I 
I 

I l 
1 

I I I 

175.1 

I I 

! 85 7 
I , , 

I 82.4 ! 77 9 
t I~ 

-A6RICULTURA 
, 

\82.9 I 88.4 83.9 I 74.8IJ5.5 I 

I i 63.0 

, 
I 

I I I I I 53 5 154.4 · Productos de Expor~ac16n . 68.6 I 75 6 I 69.4 68.6 i 59 6 56.6 
I 

I 
I I I I 

Granos B~SlCOS I 8.0 8.5 13.6 
i 

8.3 I 9 2 \ 10.6 10 B 13.6 114.7 · I I 
· Otros proouctos agrlcolas 6 3 I 4.3 5.8 I 6 O 

I 
6.1 7.7 7 7 7.7 I 6 4 

1 

I 
, 

-GAHADERIA 9.9 6 6 11 1 I 8 9 t 9.3 112.7 13 9 14 O 113.2 

I I I 
I 

I 1.7 I -SILVICULTURA 1.9 1.01- 1.6 I 1.3 1.3 I 1.6 1.7 1.6 

-PESCA 1.9 1.2 1.5 1.3 I 1.7 I 2 8 I 3.5 I 2.8 I 3 4 

-APICULTURA 0.2 O 1 I 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 I O 4 O 4 

-AVICULTURA 3 2 2.2 3.2 2.5 3.6 4.6 5.3 6.2 5.8 
I 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 28.3 33.12 26.64 29.11 27 82 24 36 23.15 21.28 19.90 

FUENTE. Revlstas mensuales del Banco Central de Reserva {Vanos números}. 

1 1985 
I 

, 

I 
I 
I 

I 76 3 
I I 
I I I 57 5 

I I 11.6 . 
7.2 I 

I 

13 7 

1.6 

I 2.7 

I 0.5 

5.2 

18.18 
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AIgodCln 

AzOcar 
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ANEXO 15 

El SAlVADOR PRECIOS PROMEDIOS ANUALES DE lOS PRODUCTOS 
DE EXPORTACION EN EL MERCADO MUNDIAL, 1978-1985. 

($/qQ) 

1970/79 1979/00 1980/fll 1901/Bl 19f12/fl3 19f13/B4 19M/fl5 

. - -- - ---- -

135.00 171. 00 162.00 118.00 124.00 131. 69 144.86 

63.50 66 70 81 60 78 10 70.20 58.33 55.88 
-

8. 9 10 90 30 . 60 17.60 10.40 9.51 6.35 

------

19f15/136 

145.56 

58.00 

4.35 

F U E N T E Dlilgn6stlco del SlsLema Agropecuario 1978-1983, COPAl, INCAFE E lNAZUCAR. 
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ANEXO 16 

EL SALVADOR· DISTRIBUCION DEL INGRESO AGROPECUARIO 

(En porcentajes) 

~----_. -
A ti O S 

1978 1979 1980 198 1 
RUBROS 

Sueldos y Salarios 35.9 38 1 - 41 O 45 9-

Renta de la tierra 9.1 8.7 8.9 7.8 

Intereses 1! 2.7 2.5 3. 1 3.5 

Impuestos Indirectos 15.2 14.7 11.3 11.7 

Otros excedentes~! 37. 1 36.5 35.7 31.9 

>-----.- --- --- --- - --------

F U E N T E Dlagn6stlco del Sistema Agropecuario 1978-1983. OSHA-MAG 

1! Incluye Intereses sobre el autoflnanClamlento. 

1 982 

47.9 

8.5 

3.1 

10.0 

30.5 

2! Incluye utilidades y depreclaclOn, entlénda5e que los subsidiOS se dlluyen 
entre lodos los componentes. 
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ANEXO 17 

[l SALVADOR SALARIO MINIMO NOMINAL AGRICOlA 
GENERAL y DE COSECIIA, 1970·19136. 

(En Colones) 

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

TARIFA RECOlECCION DE COSECHA 

FECIIA DE DECRETO NI! GENERAL CARA DE CAFE AZUCAR AlGODOH 
- ---- -- ---- - - ----- ---- -- -----

l3/enero/70 3 2.25 2.50 2.50 2.50 
21/octubrc/70 35 2 25 3 50 3.50 2.75 
15/0ctubre/71 49 2.25 3.50 3.50 2.75 
l3/nov¡ embre/72 14 2.25 3.75 3.75 3.00 

16/JullO/73 55 2.7!J 3.75 3.75 3.30 
6/noviembre/73 80 2 75 4.05 4.10 3.30 

16/JullO/74 66 2.75 4.05 4.10 3.30 
22/agosto/74 73 3 10 4.05 4.10 3.30 
21 octubre/74 95 3 10 4 25 4.60 3.60 
9/octubre/75 66 3.10 5.50 5.50 4.50 

11/dlclembre/75 88 3 10 5.50 5.50 4.50 
1/abnl/76 38 3.75 5.50 5.50 4.50 
5/oc tubre/76 77 3 75 5.50 5.50 4.50 

15/nov I embre/77 21 3.75 [3 40 5 50 6.00 
21/dlclembre/77 40 3.75 9.25 5.50 6.00 
23/dlclembre/77 42 3 75 9.25 5.50 6.00 
29/Junlo/78 33 4 25 9.25 5.50 6.00 
27/octubre/78 63 4.25 9.75 5.50 6.50 
3/JullO/79 41 5 20 9.75 5.50 6.50 
4/octubre/79 64 5.20 11.00 6.50 7.00 

13/nov 1 embre/79 1 5.20 14.25 6.50 7.00 
15/novlembrp/79 2 5 20 14.25 9.00 8.00 
22/octubre/BO 54 5.20 14.25 11.50 8.00 

I 

14/novlembre/81!/ 62 5.20 14.25 11. 50 10.50 
23/enero/86 5 8.00 14.25 11 50 10.50 

FUENTE: ConceJo Nacl0nal del Salarla Mínlmo 

1/ De noviembre de 1980 a 1985 se mantuvo el mismo salarla mlnlmo. 

BIBLlOTECi\ CfNTRAl 
U"!lVE:RSI')¿n r~ r " r 'I r " n~ 



ANEXO 18 

OFERTA Y DE~ANDA DE MANO DE OBRA Y DESOCUPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 1978-1985. 

(En Dlas/Hombre) 

1 978 1 9 7 9 1 980 1 9 8 1 1 9 8 2 1 983 1 984 1 9 85 

Oferta Total 164859075 168.938.950 137763051 142274686 146786064 1170462700 172360640 174258590 

Demanda Total 83878300 85390306 87867300 78661500 75538700 89770044 90788347 

I 
91349014 

TrabaJ o / 66096100 67036458 68624361 58760140 57938182 67068647 68169445 67841507 EstaCIonal.!. 

I 
1 PorcentaJe 79 O 79 O 78.0 75.0 77.0 74.7 75 1 74.3 

J I 
23507507 I TrabaJO / 17782200 1a35~848 192112939 19901360 17600518 22701397 22618902 Permanent~ 

PorcentaJe 21.0 21.0 22.0 25 O 23.0 25.3 24 9 

I 

F U E ti TE: DIagn6stlco del Slstema AgropecuarIo 1978-1983 OSP,ó-MAG, Departamento de Poblacl6n "IIPLAN 
y Economla AgropecuarIa. 

~/ Demanda de ActlvIdades Agrlcolas. 

2/ Demanda de Gnnaderla, AVIcultura, Pesca, ApIcultura y SIlvIcultura. 

I 
1 

25.7 I 

1-' 
co 
co 



-

189 

ANEXO 19 

SUPERFICIE CULTIVADA EN FORMA COLECTIVA POR LAS COOPERATIVAS 
DE LA FASE 1 DE LA REFORMA AGRARIA AROS 1980/81-1985/86. 

SEGUN RUOROS PRINCIPALES_ (En Has.). 

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

AÑOS AGRICOLAS 
RUBROS 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
- - ---- -- - ----

Halz 15,192 16,047 8,924 6,772 4,706 5,239 
Arroz 3,335 4,108 2,965 2,586 2,857 3,275 

FrlJ 01 5,289 4,24 O 2,632 2,308 510 646 
Maicillo , 5,247 2.964 1,702 1 ,344 1,707 1,667 

GRANOS BASICOS 29,063 27,359 16,223 13, O 1 O 9,780 10,827 

Café 21,795 18,992 19,320 18,944 19,682 19,382 

I\lgodOn 19,612 19,095 16,154 13,607 13,499 11,936 

Caña Siembra n Ú 906 1,534 990 1,273 2,213 

Caña Mtto. 10,618 10 . 100 11,259 12,916 14,637 14,175 

CULTIVOS DE 52,025 44,093 40,267 46,457 49,091 47,706 EXPORTACION 

OTROS 10,273 10,001 10,192 11,690 14.043 13,680 
CULTI VOS~/ 

'----._-- -- - -- - - - --- - - --- ----

TOTAL 91,361 06,453 74,682 71 ,157 72,914 72,213 

FUENTE V EvaluacI6n de la Refo rma Agl'ana, Cuadro 7, p1ig. 15. 

VI Eva 1 uac I (:n de la Reforma Agraria, Cuadro 10, p1ig 16. 

a/ Comprende ajonjolí, henequén. coco , sandIa , mel6n, miraft6n, 
musaceas, cltrlcos, otros. 
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ANEXO 19 l/A 11 

PRODUCCIOH y PRODUCTIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE LA FASE 1 DE LA REFORMA AGRARIA 
PARA LOS AÑOS 1980/81-1985/86, SEGUN PRINCIPALES RUBROS AGRICOLAS 

(En mlles de qUIntales) 
I I 1 I ! AÑOS I 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
I I , 
I 

prodJ 
I f - I 

QQ I I qq QQ 'Prod. I 
RUBROS I I na I na ,Prod. I na 

I , I I , 

I I 
1282 11 

I , 
GRANOS BASICOS ! 1490.9 ! 619 7; 

I 

I , I I I ! 383 31 43 O ! Malz 977.6 64.3' 799.7 49 3 , I 
67.2' I 154 61 52.2 Arroz I 2?~ 2' 300.1 ¡ 73.1 , 

_"T I , I 44.21 16 8 FrlJol i !Jo.o 16 4¡ 90.8 21 4 
I 

MalcIllo 202.5 38 6; 91. 5i 30.9 I 37.61 22 1 
I : I I I 
I 

'2173.< ! 
, 

CULTIVOS DE 2225 8 2360 3 EXPORnCION 

e a f ~ 404. 1 18.5 440.0 23.2 527 4 27.3 

Algod6n 970 8 49.5 854 4 44 8 898 9 55.7 

Azúcar de C a ñ a 850 9 80.1 879.9 79 9 934.0 73.0 
I 

FUENTE' V EvaluacI6n de la Reforma AgrarIa, Cuadro 10, pág. 23 
VI Evaluaclbn de la Reforma AgrarIa, Cuadro 14, pág. 23 

I , 
¡ I I I QQ I Prod. ;Prod.: Qq Prod. Qq 

na I na I ña , , 
I ¡ 575 9 I I 

760 O ' 626 7 , : ! , , I f 
68.1 : 310 7 I 461.0 66 9 , 355 4 67 8 

I I 
78.3 ¡ ' 194 5 75 2 ¡ 223.8 ; 212 1 64 8 

: 
48 4 ' 

I 

21.0 , 9 7 ' 18.9 10 6 16.3 : I 
41 8 I I I 

56 1 
, 

33.3 I 48.6 29 2 
I 

31. 7

1 

I I 
I I 

I I 
I I I I 
1 

2427 81 ~202.2 2105 8 

I 
369 5 19.5 501 3 25 6 331 2 17 2 
680 4 50.0 691.5 51 2 452.6 37 9 

1152.3 82.9 1235.0 84.4 1322.0 93 3 

I 
I 
I 
I 
I 
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A N [ X O N!! 20 

EL SALVADOR, CREDITO PROPORCIONAOO POR EL SISTEMA FINANCIERO 
Y UTILIZADO POR LAS COOPERATIVAS DE LA FASE 1 DE LA REFORMA 

AGRARIA. PERIODO 1981/82 - 1985/86 

(MIllones de colones) 
- ------ - - - - ---- ,----

AÑOS 1980 /B 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

DESTINO 
----- ----

1. Avio Agrlcola 141.4 

Prod de [xporL \18.8 

Granos BfislCos 18 O 

OtrosQ/ 1\ 6 

2 Avío PecuarIo 

3 Ref acc IOnar 10 

1\ Reflnanclamlenlo 25.7 

TOTAL 167.1 

5 110ra no Ref 1- 7.8 
nanCl ada 

6 Saldos lnsolu- 33.5 

tos (4 + 5) 

176 8 
144 !i 

25.9 

6 3 

3 O 

5.3 

33 B 

218.9 

7 3 

41 1 

158.4 
137 5 
17.4 

3 5 

3.3 

7.8 

52 9 

222.4 

50c:J 

57 9 

134.6 157 4 
117.1 136.2 

12 5 15 3 

5 O 5.8 

2.8 4.5 

2 2 17 2 

70.3 63.4 

209.9 242.5 

5. rf;! 19.7 

75 3 82 1 

fUENTE EvaluaclOpes de la Reforma AgrarIa (11J, JV, V y VJ). ISTA 

141.8 
116 1\ 

17 7 

7.6 

7 1 

29.0 

41.6 

219.4 

59.4 

101.0 

"AnAlISls e InterpreLacI6n de la Deuda AgrarIa y el Cr~dlto al Sector 
Reformado", Cuadro 11° 2, p~g 57 Boletin de ce EE. y ss. UCA, N2 1,1986. 

al No Incluye los E112 6 millones proporcionados por el Banco de Fomento AgropecuarIo 
aliSTA, en conceptos de adelantos para ser utilizados por las cooperativas en el 
despegue del proceso. 

y Comprende Frutales, hortalIZas, productos agrolndustrrales Y pastos mejorados. 

cl Cifra estImada. 
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ANEXO 21 

CREDITO RErACCIONARIO UTILIZADO POR LAS COOPERATIVAS 
DE LA FAS[ 1 DEL SECTOR RErORMADO, SEGUN RUBROS 

ARoS 1984/85 - 1985/86 
. (En miles de t) 

1984/85 1985/8_6 -
RUBROS 

MONTO ~ MONTO 

-----
Maquinaria Agrlcola 9,046 52.6 9,613 

ConslrucClones y 
mejoras a la propleda( 1 ,399 O 1 6,567 

ConstrucCIón de 149 O 9 O 
vIviendas 

Combate de Roya 575 3.3 752 

Gastos de Admlnls- 3,376 19.6 3,755 
tracI6n 

Estahleclmlento de 1,615 9 11 4,100 
cultivoS permanentes 

Especies menores 234 1.4 269 

Ganado de Leche 347 2.0 2,494 

Ganado de Trabajo 31 O 2 196 

Ganado dp Crian/a 112fi 2 5 1.287 
- --- --~ - -_. -- ---

TOTALES 17,198 100% 29,033 

fUENT[ V EvaluaCión de la Reforma Agraria, 
Cuadro 33, pAg 76 

VI EvaluacI6n de la Reforma Agraria, 
Cuadro 51, p~g 93. 

,; 

33.1 

22.6 

O O 

2 6 

13. O 

14 1 

0.9 

8.6 

O 7 

11 11 

100% 

I 

i 
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ANEXO 22 

EL SALVADOR, COOPERATIVAS DE LA FASE 
DE LA REFORMA AGRARIA QUE RECIBEN 

ASISTENCIA TCCNICA 
AÑOS 1984/85 Y 1985/86 

¡-.- - -- --- - -
e O O P E R A T 1 V A S 1984/85 

Reciben ASistencia Técnica 215 

No reciben ASlsLencla Técnica 94 

Abandonadas o afectadas 29 
pOI' 1 a violencia 

TOTAL DE COOPERATIVAS - 338 

1985/86 

223 

88 

29 

340 

FUENTE v y Vi Evaluaciones de la Reforma AgrarIa. 
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ANEXO 23 

EL SALVADOR, COOPCRATIVAS DE LA FASE 1 QUE REPORTARON 
OBTENER BENErICIOS DE LA ASISTENCIA TECNICA 

AGROPECUARIA SEGUN PRINCIPAL BENEFICIO OBTENIDO 
AÑOS 1984/85 Y 1985/86 

- - - -- -- -- --

BENEfICIOS OBTENIDOS 1984/85 

SanIdad VegeLal y AnImal 156 

Incremenlo de la Produccl6n 86 

ReducCión de Costos 69 

Dlverslfloacl6n 34 

ProLecclón de Recursos 71 

Comerclal17clcl(¡n 26 

f--

Cooperativas que reconocen 171 
Lener benefiCIOS de la ASlsten-
C I a H!cnlca 

CooperaLlvas que reportaron 44 
no obtener benefiCIOS de la 
ASlsLencla Técnica 

TOTAL DE COOPERATIVAS 215 

F U E N TE. V Y VI EvaluacIOnes de la Reforma Agraria, 
Cuadros N2s 75 y 99 

1985/86 

111 

30 

21 

10 

10 

5 

187 

36 

223 
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ANEXO 24 

EL SALVADOR. EMPLEO GENERADO EN LAS COOPERATIVAS DE LA FASE 1 
DEL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

AÑOS 1980/81 al 1985/86 en mIles de Jornales 

-
~. AÑOS 

RUBRO!> -..._~ 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

Maíz 1,129 6 1,193 664 504 350 458 

FrlJ o 1 453.8 364 226 198 44 48 

Arroz 206.2 352 524 222 245 309 

Halclllo 270 1 154 88 70 62 108 

SUB TOTAL 2,139 7 2,063 1,232 994 701 923 
GRANOS B!\SICOS 

----
Caf~ 5,609 7 4,800 4,973 4,876 5,066 3,623 

AIgod6n 2,524 7 2,457 2,079 1 ,751 1,737 1,886 

Caña de AzCtcar 1,062 f) 1,102 1,281 1,392 1,593 1,610 

----
SUB TOTAL I'RO- 9,196. !> 8,447 8,333 8,019 8,396 7,119 
DUCTOS TRADICIO 
NALES DE EXPOR=-
TACION 

Otros Pro-
ductos'! 734 O 730 729 848 1, O 18 1,014 

Pecuar¡ o 1 ,241 1 ,60 I 1 ,646 1,701 1,632 1 ,213 

TOrAL ?:../ 13,312 1 12,1347 11 ,940 11,562 11 ,747 10,269 

F U E N T E lII, IV, V Y VI EvaluacIones de la Reforma AgrarIa 
(PERA) 

-
~./ Comprende Tabaco, henequén, cacao, aJonJoll, kenaf, cardamomo, cacahuete. 

~ Excluye ALtlvldades forestales, pesqueras y admInIstratIvas 
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ANEXO 25 

EXTENSION y UBICACIOH DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

DE LA REFORMA AGRARIA, fASE 1, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE 
r- --------- --- - -

NOMBRE 
DE LA 

ASOCIACIO" 
C O O P E R A T I V A 

EXTENSION 
EN 

11.15. 

- -- - ----
NOMBRE 

DE LA UBICACION 

PROPIEDAD 
¡--- - --- -- - - - ------I------------II--------------------~ 

La Chafllna, de R L 320 91 La Chaplllil,EI Casta- Cantón La Chaplna,junsdlcclón de Izalco 
110 

2 Suntu Magdalena, de n I 13'1 71 San ta Hagela lena 

3 San LuIs, de R L 321 99 San LUI s 

4 El Sunza, de R.L 

5 Las Lajas,'dt!RL 

6 ATAISl, de R L 

1914 10 El Sunza 

874 70 Las Lajas 

1479 87 San ISldlo, San Bias o 
Las Dramas 

7 Santa ~lar1a Las rrlnLhe
ras, de R L 

574 50 Las Trincheras 

o l' Jan de I\In<lYo. de Il L 379 00 Plan de lImayo 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

?O 

29 

Las Vlclorlas, de R L 309 15 

El Carmen, de R L 113 85 

El Dalsalllar, de R L 730 02 

Los Lagartos, de R L 2525 02 

Copapayo, de R L 597 00 

Tona I ~, de JI L 559 00 

Santa ~larla Coqulamilde, 537 32 
de R L 

El Progreso, de R L 728 26 

La AgUJa. de R L 199.54 

Santa LIara, de R L 369 55 

Hlravalle. de n L 575 67 

OJo de Agua, de R l 109 54 

Barra Ciega, de 1\ l 525 02 

Santa Agueda, de R L 509 23 

S¡¡n Luis Tawlll. de R L 39~ 49 

llano Largo de R L 302 14 

San Jorge Kilo 5. de R L 5011 13 

Planta Nueva. de R L 45 77 

S¡¡n Pedro T¡¡zul¡¡lh. de RL 390 90 

'anta rruz T,1ZU lalh de RL 2?23 65 

El Edén, de R l 606 20 

Las Vlclorlas 

[J Carmen 

El Oalsamar y Anexos 

los Lagartos, La Puerta 
o Los Nances 

San Miguel, Copa payo 
1 a 6 

Tona I~ 

Sdnta Maria Coqulama 

Palo Combo 

ld Agu Ja 

'>dllla Cidra 

~JlravaJle. 1.2.3.4 Y 5 

Ola de Agua 

Barra Ciega tl i 1 

Santa Agueda o El Zape 

El Presidio o Ra cho Td'tilll 

Canud,~ 

San JOIge Yllo 5.EI Cayo I 

La PrOVidencia 

San Pedro T a zu la th 

Sanla Cruz lazulath 

!:I Edén 

Cantón Jilgueras. JurisdicciÓn de llalco 

San Luis. 

El Sunta, -

las Lajas. 

Shon Chon 

Piedras Pachas " 

El Plan de Amayo" 

El Zapate, 

El Zapote. 

El Balsamar, 

Los Lagartos. 

Tres Celbas, 

TonaU. 

ChlQulhuat. 

CIIIQulhuat. 

Mlravalles, 

Santa únllla. 

MI ravalle, 

ChlQulhuat, 

Tonalá, 

San Jul J án, 

Tonalá, 

Tonalá, 

San Jullan, 

Mlravalle. 

COQulama. 

ChlQulhuat, 

u Izalco 

u Izalco 

" Izalco 

" ¡zalco 

" Izalco 

" Caluco 

" Caluco 

" Caluco 

" Culsna
huat 

" Sn Jullán 

" Armenia 

" Sonsanate 

" Sonsonate 

" Sonsonate 

" Sonsonate 

" Sonsonale 

" Sonsonale 

" Sansa na te 

11 AcaJutla 

11 Acajutla 

" Acajulla 

" AcaJutla 

11 Acajull a 

" Acajutl a 

11 CuISl1<'luat 

11 Sonsonate 

El I:!!(!n. " 11 Sonsonate 
I 

30 I Chl ~Iua t. da R L ____ 1-'9;...;1_6_0:;..;;9_,C"'h;..:.I""-9U:;:.;I:..;;h;.::.u;::.u t:...-_____ I __ "_-=:E:.:.I-.:C::.::o:.:.r.:.:r,:!..!~ I:,.!,_-__ u ___ "-.-!.II!!.I.:!:sh:!!u~a~t~~n 

T O T 1\ L 19,958 25 

FUENTE: TERCERA EVALUACION DE LA !{EFORMA AGRARIA. 1983, PROYECTO DE PLANIFICACION Y 
EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA P E.R.A. / M.A.G 
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ANEXO 26 

UBICACION DE LAS ASOCIACIONtS COOPERATIVAS DE LA RETORMA AGRARIA. rASE l. 

HOMBRE 
DE LA 

IISOCIIICIOII 
COOPERIITIVII 

1 Santa M~rla, de R L 

2 Brisas MarInas, de R L 

3 [1 TrIunfo, de R L 
4 La /lUev~ Esper~nza, de 

R L 

5 
6 
7 
8 

Santa [mIlla, de R L 
Siln José de Lun~, d ... J! L 
Rlver"as del Mur,de R L 
Santa Teresa Indlgena, 
de R L 

9 listar la, de R L 
10 IIchlotales, de R I 
11 El I'orvelll r 
12 Amale de Campo, de R L 
13 Sanlo Tom~s, de R L 
14 Santa Clara /10 2,de R L 
15 San Alfredo, de R l 
16 lhulloeoyo, de Il l 
17 Comapa, de R l 
10 Sanla RIla, de R L 
19 flahualapa, de R L 
20 El CauLa, de R l 
21 La Calzada, de R L 

22 Los NaranjOS d<> R L 

23 Santa Catarlna, de R L 
24 San FranCISco 
25 Santa Darbara, de R l 
26 El Nilo, de R L 
27 El Nilo 11, de R L 
28 El Recuerdo, de R L 
29 La rortuna 
30 Santa Maria La Joya, de 

R l 

31 MorazAn. de R L 
32 fsculntla, de R l 
33 las MurIas, de R L 
34 El Cannen, de R l 
35 Monte Verde, de R L 

36 la Pradera, de R L 
37 Lombardla, de R l 
38 El Maneador, de R l 
39 San José de la Montaña 
40 Monle Claro, de R l 
41 Las Drlsas, de R l 

42 El IIstlllero, de R L 
43 la Paz, de R L 
44 San SImón, de R L 

45 110 J a de 5011, de R l 
46 los Decididos de R L 

TOTAL 

DEPARTAHENTO DE LA PAZ 

EXTENSION 
EH 

Uas. 

218 93 

171 93 

414 74 
163 &0 

347 01 
906 90 
236 32 
125 80 

877 4lJ 
447 30 
199 09 
413 74 

1196 14 
3900 13 
354 34 

1623 0& 
156 55 
256 62 
467 71 
520 71 
lJOl 11 

&03 53 

54 64 
61 07 

405 16 
455 69 
424 93 

77 03 
460 90 
136 90 

102 02 
41li3 40 
250 42 
111 02 
169.03 

105 02 
468 10 
221 37 

1114 06 
139 08 
242 90 

540 95 
179 lO 
492 60 

900 25 
136 98 

26151.80 

NOHBRE 
DE LA 

PROPIEDIID 

El Coyol 

Las IIOj.1S NO 2 

Sal! Fellp", I 
las J/oj as /I~ 1 

Silnta únllla 
San José de Luna 
San Felipe 11 
Santa reresa /Iv 1 y 2 

Aslorla 
IIchlolales I y II 
El Pajaral o Ch[o 
Amale de CamJlo 
Santo Tom~5 
S,lI1la Clara 
San Al fredo 
Tlhullocoyo 
COI lAPA 
Santa Rlta, San Fernalldo 
rlahual apa 
El Cauca 
La Calzada 

Los NaranjOs y El Por
fiado 

fInca los Angeles 
El Coplnol 
Santa DArbara Cacapa 
El rlllo 
El NI lo II 
El Recuerdo 
1J0nanza 
Santa Mari a la Joya _ 

Corral ViejO 
Esculntla 
las r1arlas 
El Uespoblado 
la Conquista, El Flor, 
Monleverde 

UDICACION 

Cantón Las lIoJas, JurlsdlcclOn de San 
Pedro Masahuat 

Cantón Las 1I0jas, Jurisdicción de San 
Pedro Hasahuat 

Canlón Las Isletas, J/San Pedro Hasahuat 
Cantón Las Isletas, J/Siln Pedro Hasahuat 

Cantón Las Isletas, J/San Pedro Masahuat 
Cantón las Isletas, J/San Pedro Masahuat 
Cantón las Isletas, J/San Pedro Masahuat 

.. San Narcellno, J/Sn Pedro Masahuat 

Mlraflores, J/San Pedro Masahuat 
los Acrllotales,J/Sn Pedro Masahuat 
El POI venir, J/Siln Pedro Hasahu.lt 
Talcualhuya, J/Siln lUls Talpa 
Tilleualhuya, J/Siln Luis hlpil 
Taleualhuya, J/San LUIS Talpa 
San Alfredo, J/San LUIS Talpa 
los Guarumos, J/Sanllago tlonualco 
los Guarumos,J/Santlago Ilonualco 
Los Guarumos,J/Santlago Ilonualco 
El Pedregal, J/Rosarlo de la Paz 
El Pedregal, J/Rosarlo de la Paz 
la Calzada, JurisdIcción de 

Zacatecoluca 

El Porfiado, J/Zacatecoluea 

Jurisdicción de CuyultltAn 
Cantón Panchlmllawa, J/San Francisco 

" Cuplnco, J/Olocullta 
.. Las Tablas, J/Zacatecoluca 
.. Las labias, J/Zacatecoluca 
.. las Tablas, J/Zacatecoluca 
.. La lUcha, J/Zacatecoluca 
.. El CalleJón. J/Zacatecoluca 

El lima te, J/Zacatecoluca 
Tierra Dlanea. J/Zacateeoluca 
las Isletas, J/Zacatecoluca 
Los Marranltos, J/Zacatecoluca 
Los Marranltos, J/Zacatecoluca 

la Pradera .. San Marcos, J/Zacatecoluca 
El ~nate, J/Zacatecoluea 
San Luis, J/Zacatecoluca 

Lombardla, San Maurlclo .. 
El Maneadero, San Lu I s " 
El Plchlchl o Azacualpa .. 
San Joaquln o Honte Claro .. 
Los Platanares .. 

El IIstillero 
El Sa II tra I 
San Simón y San AntonIO 
Tlll\Jlste Arnba 
l/oJa de Sal 

Sn José de la Montaña, J/Zacatecol 
Duena Vista Arriba J/Zacalecoluca 
San Francisco Reyes, JurlsdlcclOn 
de Zacatecoluca 

Guadalupe la Zorra, J/Zacatecoluca 
[1 Golfo, J/San JUan Nonualco 
El Salto, J/San Juan Nonualco 

El Sauce, J/Santlago tlonualco 
la Joya .. El Callejón, J/Zacatecoluca 

~-"-----------"-- - ----- - ----- - .----.--------_________ -l 

FUENTE TERCERA EVALUACION DE LA REFORMA AGP~RIA. 1983, PROYECTO DE PLANIFICACION Y 
EVALUACION DE LA REFORNA AGRARIA. P. E.R.A. / M.A.C. 



ANEXO 27 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIOH y RENDIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOHSONATE 
1980-1986 

ARos 9 8 O 9 8 9 8 2 9 8 3 9 8 4 ;1 8 5 

, :mIento' 1 Fleflto 
RUBROS ~Has.) , (qq) I /(Has.), (qq) 

9 8 6 

J ' "1 1 I " !' I ' PRODUCTOS DE 14848 5:. ! ~ ~: 5~ 12 , ~ 52 ~93S9 67 1 ffill 45 I 
EXPORTACICH 1 f / :' ! I I I ' 1 i I E 
Café 2E5 8 490..34 9

1 
18 50 2ó33 1 519J1 {;91 19:4 c:::a 2 6175i 291 24 33 26~ 15 ,922"...2 5B 34 19 1 a378 4 ,55395 G2' i9 77 (;767 7 i7:.CO 3 , ,5 37 4312 7 <m18 83/ a 95 

Ceña ele A.."iJ::ar Te 173i i5 734ó4.J9 93 82 ¡ 2L€2 02195951 ~ 95 63 ~ 2015 .. 7 212114.3~ 105 24 ! 2d87 97 ~7 07' 93 5 13343 72 2&li4392 79 i8 5924 72 ~ 01 90 25 3546 55 b"03.5193 S3 

A1g:xtn I 455 o 23,213.8 51 02 1 S87 o 47626.4 ! 48 25 ! 749 7 '14CM7 2 1 53 95~ 1,4 o 5,124 Si 63 2 I fi37 4 39.528 11 57 5 1677 25 '27"..32 3 I 41 24 1459 2 ~1el5 o 'r7•ó9 
, '1 I '1 '! 1 ' 1 

SRAHOS BAS 1 COS 3361 CE " i3a54 9! I 12572 81 /1' íS1J7 77 ! .242i G9 , : 11397 75 I I /'524 07 I ~ --- , -, -- I -- 00 

M al Z 1925 O l,:ml 8
1

1 
58 7 1

,97, 9 fa;18 631 50 Di ! líS1J 5 :43739 53/ S3 43 , 646 1 145554.75' 70 97 ; 1153 84 F.64¡ 78 O ',' 611 8 ~7722 9 /1 78 10 1748 12 ~ O fl 23 
Arr o z 7378 3t8li2\ 4929 1 739 2 f?8948.8 1 52 69 : 670 ~ ,4334573164 Ó '74182 EB10i 10178 33 1746 9 ~ 64 78 7 584 as ~S2::2 2 77 34 227 5 E414 F O 
F r 1, JO I 297 15 €{61 ~ 20 37 539 O iE54 24 : 16 ~ ¡ 421 33 5702 89 1'354 \,21 4512725 49 22 44 1131 6 /2393 63/18 23 127 4 ~125 CE 1653 245 O 1Q2l6 18 :25 52 

M a J C I I I o 401 10 595 81 1395! €04 8 ¡17197.i8¡;:S 44 ¡ al O 145Ci 751'Ó 17 14~ 4 23700 2J 4755 39375 740J 9 188 163 7 1211835 33 25 303 45 r Oi ~.S3 

Naturales 

Bosques 

Naturales 

L 1''''·,"1 ro 7 ~""7·171'21 17 rl!!ID" I '12" 1"" 1_""12' 67 174 65 ,,= 18 114 ,,1 ""' h,'27 4 1/li 14 ". 52 ~ 14'" j;2.Z2 

l§..1 I '" es I I 1" as I ,,'" 15 1114 05 I ,., lB ., I 
, I 1 r-I 

1;:S1 i5 I I all i5 I 1539 SS I 1701 i5 I I 1109 9 

r2 1@7<\83 

~as 1 

;:S1 i5 I 
527.1 I 1412.3 527 1 412.3 4123 a370 

~I 1133.0 ~ 133 O 133 O ~ , ~ 

2f CO'llprende Okra, cardamomo, sandIa, coco 

FUEHTE: ISTA. 



ANEXO N9 28 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1980-1986 

O 198 1 1 982 1 9 8 3 
I 

1 9 8 4 

~
ÑOS 198 

Super Produe Super Produc Super- Predue Super- !Produe-! Super- Preduc Super- ProdueJ Super- Iproduc 
flcle- el6n Rendl- ficle cIOn Rendl- flele ClOO Rendl- flcle I elOn '1 Rendl flcle cI6n Rendl- flele CIOn Rendl- flcle r cIOn Rendl-

::u:,oO: OE 1

1

' ::,'sT QQ) 11·,."tJ 1 QQ ) m,,"to:;~ ~r !'_:~~: 1 QQ) 1'1 m~·:t:: ),: 1 QQ ) .,~to l:~, 1 QQ) .,~to :::-: 1 QQ ) !I' m,,"to, 

1 9 8 5 1 9 8 6 

EXPORTACIOH 1 ' 

::afé ¡ 518 O 9826 oi 189) 513 1 6716.0 13 1 I 513 1 6617 oi 1289 497 7 3817 O 767 497 . 7 :5993J8112 04 ! 49 7 713022 O 607 471 1 2538.0 1 54 

Caña ae Azúcar (re)i 371 033040 d 89 06¡ 578 233920 O 5866¡ 775 643212 O! 55 71 87l 3,581Oao 66 46 818 3 !4318fi73052 77 I 614 6145448 O 73 95 751.8 58836.0177 ó6 

i 6486 9 343354 01 53 JI 827295347769.0 42 0417070 O 393149 01 56 31 16848 6 3JZf3n O 50.07 6528.7 :3152.ro 248 29 1 4508 ill69749 O 37 65 1628 9194455 O ¡ 57 :l9 1 AIgod6" 

GRANOS BASICOS 

'la ¡ z 

!rroz 
-r! J e 1 

ia I e I 11 :) 

JTROS 
lRODUCTOs2./ 

'astos ----
le]orado 

latura 1 es 

,0sQues 
aturales ------

I ' 1 i 1 I 1 , 1 ! 
: 2179 1::':·:: " 1734 617221:; 1131845 72=:3 1483 3 -j12~ 877 1 =5: 32 ¡ 2754 5,,4::-= 45395 , : 
, 1 , , 
, 1843 883586 O 

282 1 15483 O , 
I 36 4 435 t. 
1 , 16 O 602 d 
1 

I 832 3,151360: 

: , 
5572 01 I 

I 
, , 

2365 3i 
3206 7 1 

I 

SO 

45 33,1118 6¡540780 48 341 758 8 42120.0,55 51 781 9 '3287&0 42 05 285 6 ,211670 74 11 1'1735 3 72749.0 41 92 3447 5 19667&0128 33¡!t{ 

54 88 429.1/15658 O 36 491414 4 26143 O 63 08 655 9 39299 O' 59 92 543 2 40913.0 75 32 827 4 41416 Q 5005 634 9 46397.a 73 :9 u: 

119635 36010281465556525 12L! 3: 300857
1

35 200571 151 239C 148459510320117:<:1 

35831834243801329987 , 3807013837420,2917069454<:8 ¡3232 O 7214175729115016571 397.6rt63480141 '2 : 

I I ' '1 

1818 873.2535509 ( 3837' 943 6 138718.°1147 01~¡8:63437 9342 9282 rD24aiJ8110 32 127601250046.7195 961957 OI~63¡112 74 

1 I ¡ , 
5867 4 5541 2 15555 2' 6047.3 6292 3i 4716 6 

2536 8 

3330 6 

SO 

1194 9 

4346 3 
I 

2212 7 2452. 1 

3342 5 3595 2 

2447 O 2475 O 

-. 
2574 61 
j717 7 

, , 
1 

i 
I 

1666.7 

3049.9 

SO 

_______________ J-__ __ __ _ ____ 1--___ 1.. __ . __ --'-__ -''---___ _ ___ ---'L-___ -'- _ - ---_ 

~dr '. !O COCO, melón 

UEIITE ¡srA 
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ANEXO 29 

PRODUCCION GANADERA EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO, FASE l, 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ. (1980-1986) 

(UnIdades AnImal) 

, 
I ! I 1985Y l ~ 1980 

, 1981 1982 1983 1984 1987 

E~TO. SONSO- ¡ LA 
I , 

! SONso- 1 LA 
I 

ISONSO-T LA I SONSO- : SONSO-¡l..A ' SONSO- LA ¡SONSO- LA LA 
CLASE DE GANADO NATE PAZ NATE PAZ I liATE I PAZ ,liATE PAZ I NATE i PAZ INATE PAZ ,liATE PAZ I , I ----

I I ! i I 
, 

I I 

1

6993 

I 
I , ! I 

! 9539 
, 

I I i Ganado Lecherc 456 15112 Z2Eé 12761 I 2'1::6 . 11SCC! 232E i4S:7 2233 I 11159 I I - I , , , 
I 

, 
I I I 

I I I r 
I 

I 
I I 

I : I 

I , I I 
I , , 

Ganado doble pro- 5239 - 6721 I - I 7792 - I 6799 - , 7480 - I 7808 
I 

320 I -
I I I I 

! 1 
I 

I 
p6SIto I 

I 
I I ! r I 

I 
I I I I I 

I I 
I I I 

I 
1 I 

, 
I 

17641 
I I I I 

I I , I 
, 

477 I 
, 

Ganado de Repasto 3309 I 2715 I 366 47581 1325 1120 944 3260 259 I 1260 3155 
I I I , I . 

I 

I I 
I 

I 
TOTAL DE CABEZAS 9004 1168761 9484 15476 10324 16258 10452 15657 10657 14419 8067 8573 13294 

-
FUENTE. DEPARTANENTO DE ESTADISTICA AGROPECUARIA, INSTITUTO SALVADORENO DE TRANSFORMACION AGRARIA. ISTA. 

1/ Para el año 1985 en el departamento de La Paz no se tIene InformaCI6n, pero si se cuenta con la InformacIón del año 
- 1987. P/er- Anexo -II I}. 

* Para el año 1986 no se tIenen datos, pero si setlenen para el año 1987, 

I 

N 
el 
el 
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ANEXO 30 
EL SALVADOR. HONTOS DE FINANCIAMIENTO OTORGADO Y UTILIZADO POR LAS COOPERATIVAS DEL 

SECTOR REFORMADO, FASE l. DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ, AÑO 1985/86 
(En miles de colones) 

SOHSONATE LA PAZ 
PROOUCTOS 

CREDITO ,; CREDITO ,; CREDITO 1. CREDITO 
OTORGADO UTILIZADO OTORGADO UTILIZADO 

Productos de I 23 272 94 60 64 18.669 15 64 27 27.099 67 69 19 24.305 72 
Exportacl (Jn 

Café 14,898 4 11.394 65 839 04 826 02 
Algod6n 2.791 28 2.565 83 24.977 14 22,415 60 
Caña de Azúcar 

I 
5.583 26 4.708 67 1.283 49 1.064 10 

Granos D~slcos 4 036 44 10 52 1. 798 81 6 2 4 316 88 11 02 3.423 95 

Malz 1.721 25 1,366 44 1.706 50 1.422 00 

Arroz 1.950 68 1,462 01 2,396 41 1.861 53 

Fr 1 J 01 249 47 197 O 11 57 6 05 

Ma 1 c 1)) o 115 11 73 36 202 4 134 37 

Pastos· 655 5 1 71 514 3 177 81 O O 21 63 O 

Htto Pastos 371 5 271 O 81 O 63 O 

SIembra Pastos 2B4 O 243 - -
Otros Productos· 2 385 18 6 21 1.635 28 5 63 1,417 06 3 62 954 71 

Productos PecuarIos 2,213 05 5 76 1,401 2 4 82 3 566 57 9 11 3.166 51 

Ganado de Repasto 1,323 9 1,029 O 2.039 O 1,892 23 
Ganado Lechero 549 8 149 7 1,527 57 1.274 28 
Insumas Ganaderla 339 35 222 S - -
BIenes de CapItal 5.817 57 15 16 5.027 61 17 31 2,687 40 6 86 2,067 77 
Hant eq y maq agrlc 198 9 198 9 84 5 70 55 
Compra maq y eq agrl 3.989 25 3,516 14 1,532 61 1,240 94 
Rep de maq y eq agn 626 42 479 63 341 55 338 4~ 
Con~CI6:l y ReJoras a 1,003 O 832 94 72& 74 417 8 
la U:CI6:l 

TOTAL 38,380 68 100 29,046 35 100 3~,16¡¡ 58 100 01 33,981 66 

FUENTE Cepsos en CooperaL~vas del Sector Reformado, Fase l. 1985/1986; P.E.R.A. 

---~-

t 

71.53 

10 07 

O 18 

2 Bl 

9 32 

6.1 

100 01 
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A N E X O 3 1 
flllHAfIUI/ ~ALIIIl Y fHPlEO PllOPORCIONAOO A COOP[RAl1VA~-

1I11 ~Il'nll RLFOIIIlAIlO, FASE l. EN El IlEPARTJI"rNTO DE LA PAZ 
1984-1986 

1- 1 984 1 985 

f T o r-
! I 

- ,--
I s J I N o SI N o 

1 986 

SIN D 

¡ - - --- -----;------( 

EDUCACION 

Cooperativas Que cuentan con escuelas 
Coop Que cuentan con local y escuela 
Cooperativas Que pagan profesores 
Coop Que han ten l do educacl6n de adultos 
Personas Que asisten a la escuela 
Nnmero de personas aSistentes a 
educacl6n de adultos 
Personas alfabetizadas 

CAPACITACIOH 

EducaCión Empresarial 
Admlnlstracl6n Rural 
Organlzacl6n CampesIna 
T~cnlco-ProductIvas 

VIVIENDA 

CooperatIvas en las Que se han realIza
do Programas de VIvIenda 

S A L U O 

Cooperativas con cllnlcas 
Cooperativas con m~dlco y enfermera 
permanente 
Cooperativas sin m~dlco y enfermera 
Cooperativas s610 con m~dlco 
Cooperativas s610 con enfermera 
UGmero de cooperativas con medicina 
gratuita 
Cooperativas con serVICIO m~dlco hospitaL 

EMPLEO 

12 

8 

7 

23 

4544 
1046 

246 

8 

24 

27 

18 

6 

5 

38 

14 

18 

I 

HGmero de SOCIOS Que trabajan permanen- 878 
temente ~~--+ 

- AdministraciÓn 237 
- Seguridad 34 
- Otras labores 607 

NGmero de socios Que trabajan tempo
ralmente 
Cooperativas Que contratan mano de obra 
externa. 
Socios Que cultivan Individualmente 

Población asociada 

~336 

43 

3214. 

33 

37 
38 

22 

39 

40 

45 

34 

37 

2 

I 
I 
I 
i 
I 

17 

7 

3108 
SI 

SI 

I SI 

¡ 

3074 

F U E N TE. P ERA. Censos Agropecuarlo~, 84/85, 85/86, 86/87 

29 

38 

SI 

20 
5 

7 

5110 

663 

353 

11 

8 

6 

7 

471 

243 

7 
221 

2109 

2580 

2580 

2& 
41 

13 

35 

38 

40 
39 
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ANEXO 32 

EDUCACION, SALUD Y LHPLEO PROPORCIONAriO A LAS COOPERATlVAS 
UEL SECTOR REFORHADO EN EL DlPARTAH~NTO UE SONSONATE 

(1984-1985) 

1984 

C O N C E P T O 
S I 

1------------------------
EDUCACION 

Cooperativas que cupnLan con escuelas 
Cooperallvas que po s een local p/escuel 
Cooperativas que pagan profesores 

a 

Coop que han tenrdo educación de adulLo 
Personas que aSisten a la escuela 
Número de personas asIstentes a educa
cIOn de i1dultos 

Personas alfabetizadas (adultos) 

CAPACITACION 

Educac I 6n Empl (>5.11 la I 
AdminIstración Rural 
Organización Campesina 
T~cnlco-Productlvas 
Otras 

VIVIENDA -----
Cooperallva~ en las que sp han rl'aIl7.) 
do programas de vivienda 

S A L U O 
Cooperáliv.)s COIl rllnicas 
Cooperallvas COIl m~dlco y enfermera 
permanente 
Cooppratlvas sin médico ni enfermera 
NGmero de cooperativas sólo con médico 
Número de coop sólo con I'nfermera 
Número de coop con medicina qralulla 
Número de coop con serviCIO médico 
hospitalariO 

EHPLEQ 

-

Número de SOCIOS Que trabajan permanen
temente 

- A~mlnlstraclOn 
- Sequrldad 
- Otras labor es 
- Pecuario 

Húmero de personas Que trabajan tempo
ralmente 

Número de coopelatlvas que contratan 
mano de obra exlerna 

Número de socios de lascooperatlvas 

19 
2 
6 

21 
6403 

708 

288 

12 
17 
26 
16 
11 

G 

6 
5 1 / 

32 
-
-

11 
14 

1408 

203 
28 

1097 

3193 

35 

4601 
L-_______________ _ ._----

N O 

----

10 
3!> 
13 
16 

31 

31 

--
26 
23 

-

2 

* Son locales adecuados para escuela (sin uLll17ar) 

SI Sin Informac16n 

!I Solamente la enfermera es permanente 

Mano de obra contratada pIrase agrlcola 
1,083 509 
Mano de obra para recolección 7,337 38 
Aparecen estas Cifras elevadas por haberse sumado 
lo da la poblac10n contra lada por mes 

1 985 

S l NO 

---

17 20 
17 20 

G 11 
23 14 

5130 
078 

301 

O 
8 

10 
11 

9 28 

9 28 
7 

28 
- -
2 -

19 10 
22 15 

533 

299 
63 

171 

4093 

Y 

4626 

FUENTE Censos Agropecuar los 64/05, 05/0b Y 86/87 de PLRA 

-

J 

1 986 

S l NO 

-- --

21 16 
34 .. 3 

9 12 

7091 
569 

220 

15 23 

O 30 
O 30 

8 
S [ 
S ( 
16 22 
- -

915 

285 
35 

321 
276 

3877 

SI SI 

4792 
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ANEXO 33 

ENCUESTA SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS, SOCIALES, AGRI
COLAS Y TECNICOS DIRIGIDA A COOPERATIVAS DEL SECTOR SEC

TOR REFORMADO FASE l. DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 

OBJETIVO: 

Recabar InformacIón acerca de la sItuacIón técnIca, agron6m~ 

ca y socIoeconómIca de las CooperatIvas, necesarIa para la 
elaboraCIón del trabajo de tesIS tItulado l/MAQUINARIA E IN
FRAESTRUCTURA EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO,DEPARTA 
MENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 1979-19851/, para optar al gra
do de LIcencIado en Economla. 

DATOS GENERALES 

Nombre de la CooperatIva 
UbIcacIón 
ExtensIón (en manzanas) -------------------
Número de SOCIOS en la GooperatIva SOCIOS. ----

1 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

1-Nivel Educacional 
a) Cuantos SOCIOS saben leer y escrIbIr? SOCIOS. 
b) A qué dIstancIa queda la escuela más cercana a la hacIenda: 

kIlómetros. -----
c) Número de SOCIOS que han alcanzado 6º grado 
d) Número de SOCIOS que han alcanzado otros nIveles ----

2-VIVlenda 
a) Los SOCIOS habItan en vIvIenda 

- PropI a __________ _ 

- De la CooperatIva ----------
- En calIdad de alqUIler ----
- Con promesa de venta -----
- Otros ---------------
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b) Cuáles son las caracterlstIcas que predomInan en las VIVIen
das de los SOCIOS· 
Paredes Adobe Techo· Teja ------- ----

Bahareque PaJa ----- ----
LadrIllo Palma ----- ----
Palma LámIna ------- ----
Otros Otros ------- ----

PISO LadrIllo -------
Cemento ------
TIerra 

C) Se han construIdo vIVIendas a los SOCIOS por parte de la Coo
peratl va 

Sí cuántas baJo que programa· ---- ----
, cual es el valor promedIo de la VI--------------

vIenda· -----------
No porque a) Falta de capItal ----

b) No lo han sollcItado 
c) Todos los SOCIOS tlenen vlVIenda. 
d) Otros. 

d) Sal ud. 
EXIste una cllnIca con una enfermera permanente. 

3- Empleo 

a) Trabajan todos los SOCIOS en la cooperatIva durante todo el 
año agrí ca 1 a? SI ___ ' No , porque cu 1 t 1 vos e~ 
tacIonales , b) falta de capItal de trabajO 

, c) Otros -------- ------
b) Cual es el salarla semanal que percIbe cada SOCIO ----
e) Cuántos SOCIOS trabaJan todo el año agrícola? --------
d) Cuántos solamente en época lluVIosa y cosecha ---------
e) EXIsten SOCIOS que trabajan fuera de la cooperatIva, especIal 

mente durante la época seca? SI , No -------porque: a) Falta de trabajO ------
b) Mejores salarlos -------
c) Otros -----------
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11- ASPECTOS AGROSOC10ECONOMICOS 

1- Uso actual de la tIerra. 

DescripCión S u pe r f 1 C i e (Mz.) 

Total 

2- ProduccIón. 

2.1 ProduccIón Agrícola. 

Superficie 
Rubro cu 1 ti vada Rend ./Mz. 

último año 
aqrícola(Mz) 

Total 

Uso potencial 

Produc. 
Total 

Valor 
de 

Prod. 



2.2 ProduccIón PecuarIa 

DescrIpción 

ProdUCCI6n de leche 
- Vacas de ordeño 
- Rend./Vaaa-día boto 

días de lactancIa al año 
- ProduccIón dIarIa 
- ProdUCCIón anual 
- PrecIo/bot. <e/bot.) 
- Valor de la produccIón 

Producc16n de carne 
- Venta de vacas de descarte 

Venta de toros de descarte 
Venta de novIllos 
Venta de novIllas 
Venta de terneros 
Productos total de carne(lbs) 
PreClO en pIe ~/IIbra 
Valor de la produccIón. 

208 

CantIdad 

2.3 ProduccIón total de la CooperatIva. 

DescrIpCI6n 

ProdUCCIón Agrícola 
ProduccIón PecuarIa 
ProducCIón de leche 
ProduccIón de carne 
ProduccIón Apícola 
ProduccIón Avícola 
Otra ProdUCCIón 

TOTAL 

CantIdad PreGIQ 
unIOaO 

Valor 

Vdalor e la 
Prod. 
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3- DestIno de la ProduccI6n 

a) C6mo se dlstrIbuy6 la produccI6n obtenIda durante el últImo año 
agrícola? 

Producto 

Total 

Prod.Total 
Cantidad 

Consumo en 
fInca 

b) D6nde vende sus productos agrícolas, pecuarIos y otros: 

- En la fInca 
En el IRA 
Inazucar 

- Otro mercado 

c) TIene dIfIcultades para vender sus productos 

SI No ------

Cuáles: a) BaJos PrecIos 
b) EXIgencIa en la calIdad del grano ( 

c) Llquldac16n tardía 
d) Otros 

Con destInm 
al mercado , 
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CrédIto 
a) NeceSIta de préstamo la cooperatIva para realIzar 

sus actIVIdades agropecuarIas? SI No -------- ------------
b~ Cuando neceSIta crédIto ; qUIén se lo pro-

porCIOna? 

Banco de Fomento AgropecuarIO 
FederaCIón de Cajas de CrédIto ------------------------------
ABANSA --------------------------------------------------
Banco HIpotecarlo --------------------------------------
Otros -----------------------------------------

C) Qué tIpo de préstamo ha reCIbIdo 

- de Avío - Mejoras de Parcelas ( 
- PecuarIo RefacCIonarIO ( 

d) TIene la CooperatIva problemas para obtener préstamos con las Ins 
tItucIones fInancIeras? 
SI no cuáles a) Mora ------- --------

b) CapacIdad de pago ----
e) Cuál es el destIno prInCIpal del crédIto? ------------------

III - ASPECTOS TECNICOS 

1- ASIstencIa TécnIca 
a) RecIbe la cooperatIva alguna aSIstenCIa técnIca para su actIVI

dad agropecuarIa? 
SI no , por qué. a) NeglIgencIa de las Ins 

-------- ------- tItucIOnes encargadas-

b) No lo han SolIcItado 

C) Otros ---------
b) Qué InstItUCIones le proporcIonan aSIstenCIa técnIca 

- Centro NacIonal de TecnOlogía AgropecuarIa, CENTA () 
- InstItuto de InvestIgaCIones del Café, ISIC ( ) 
- Centro de Desarrollo Ganadero ( ) 
- Centro de Desarrollo Pesquero, CENDEPESCA ( ) 
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- Centro de Recursos Naturales, CENREN 
- Otras 

( 

( 

c) En qué áreas recIbe la cooperatIva mayor aSIstencIa técnIca 
- Granos básICOS 

- Caña de azúcar 
- Algodón 
- En la ganadería 
- En la apIcultura 

Otras áreas. 
d) Cuántas reunIones de campo tIenen durante el año agrícola? 

, con qué InstItucIones· BFA 
----------- ---------

CENTA -------
ISIC --------
CDG 
CENREN -----
PRIVADA ----
OTRA -----

e) Qué pIensa de la aSIstenCIa técnIca que le proporcIonan las 
InstItUCIOnes? 
- Buena -------
- SatIsfactOrIa ---
- Mala , porque - No oportuna ------------ -----------

- Pooo tIempo le dedIda el técnI 
co a la CooperatIva ------

- Otra -------------
2 - DIsponIbIlIdad y utIlIzaCIón de MaqUInarIa e Infraestructura. 

a) EXIste actualmente alguna maqUInaria e Infraestructura en la 
CooperatIva? SI , no porque ----- -----
a) Falta de capItal ____ , b) Falta de InICIatIva empresarIal_ 

c) Otros ----------
b) Cómo la obtuvo? 

- Con fondos propIOS de la CooperatIva ( ) 

- Con fInanCIamIento del B.F.A. ( ) 

- Fedecrédüo ( ) 

- Otra fuente ( ) 

- Ya eXIstía en la haCIenda antes del proceso de ( ) 
Reforma AgrarIa. 
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c) De que calse de maquInarIa e Infraestructura dIspone la Coa pe
ratI va? 

cLASE 

MaquinarIa 

- Tractor 
- Arados 
- Rastra 
- CultIvadoras 
- Desgranadoras 
- Otras 

Infraestructura 

- Energía Eléctrla 
- Escuelas 
- Carreteras 
- Puentes 
- SIlos 

CapacIdad 
Instalada 
(Ulldades) 

- Galeras para almacenar 
- Establos 
- Cercas 
- Canales de rIego 
- Otra Infraestructura 

de rIego. 
- BenefICIOS 

Ingemos 
- Otros. 

VALOR CapaCldad 
UtIlIzada 
(lbras-Maq. ) 

Temporada 
y labor 

destInada 



213 

d) UtIlIza la CooperatIva la maquInarIa eXIstente durante todo el 
año agrícola? SI , no , porque ----
a) EstacIonalIdad de los CUltIVOS 
b) Deterioro 
c) Falta de repuestas 
d) Otros 

e) Cuáles son los obstáculos que consIdera la CooperatIva que ImpI
den la utIlIzacIón de la maqUInarIa e Infraestructura eXIstente? 

f) Cuántas horas dIarIas la utIlIza durante la época de laboreo 
horas. 

g) Cuando la CooperatIva no esta utIlIzando la maqUInarIa que hace 
con ella? 
a) AlquIla 
b) La presta a otras CooperatIvas -----
c) La guarda -------------------
d) Otras 

h) UtIlIza la CooperatIva la Infraestructura Instalada? 
SI , no , porque - no se tIene conOCImIento 
---- ----- adecuado de su utIlIza-

CIÓn' ----------
- Deterioro -------
- Falta de Insumos ------
- InsufICIencIa de capItal" 

- Otros --------------
1) Durante que época utIlIzan la Infraestructura SIgUIente 

- SIlos 
SIstema de rI ego 

- Establos 
- CamInos 
- Puentes 
- Energía 
- BenefICIos 
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J} ReCIbe la CooperatIva aSIstenCIa técnIca de parte de alguna Ins
tItucIón para el manejO y uso de la maqUInarIa e Infraestructura? 

SI , no ,porque a) no lo ha solICItado --------- ---------
b) Falta de recursos pa-( 

ra el pago de consul
toria._ 

C) DesconOCImIento de 
las InstItUCIones . 
que proporCIonan es
te serVICIo. 

d} Otros 

k) Para el funCIonamIento y mantenImIento de la maqUInarIa e Infra
estructura tIene la CooperatIva acceso a préstamos? 

SI ; no ; porque' 
-------- ---------

a) no lo han solICItado, b) cuentan con recursos propIOS 
c) falta de capacIdad de pago ( otros ----------------

1) A través de que InstItUCIón credItIcIa lo obtIene? 

BFA --------------------
FEDECREDITO --------------
HIPOTECARIO --------
ABANSA ---------------
OTROS -----------------



215 

A N E X O 34 

lAS aDPERATIVAS INVESTIGADAS EN lOS DEPARrAMENIOS DE 
OCNSONATE Y IA PAZ, SE DErALLAN A a::tNI'INUACIOO: 

N1V1BRE 
DE IA 

CXDPERATIVA 

K~lo 5 
San Is~dro 
Santa Magadalena 
Santa Cruz Tazulath 
Palo Combo 
San Luis Tmnl 
Llano Largo 
Los Lagartos 
Copapayo 
El Balsamar 
San Pedro Tazaulath 
La Aguja 
furavalle 

LA PAZ 

Astor~a 

Los Ach~otales 
Santa Em~l~a 
R~veras del Mar 
La Calzada 
La Fortuna 
La Pradera 
T~hu~locoyo 

HOJa de Sal 
Santo Tomás 
Amate de Campo 
El Cauca 
Nahualapa 
San S~món y Sn.Ant. 
La Paz 

IDITENSIOO 
EN 

(En Ha.) 

549.50 
1497.87 

134.71 
2223.65 

728.26 
399.49 
302.14 

2525.04 
597.00 
738.82 
390.90 
562.80 

1575.70 

877.01 
447.30 
347.81 
236.38 
801.11 
468.90 
105.02 

1623.06 
988.25 

1196.14 
413.74 
588.71 
467.71 
492.50 
179.20 

Fuente; Investigac~ón de Campo. 

UBICACION 

San Jul~án 
Shon Chon 
Las H~gueras 
Ch~qu~huat 

Ch~quihuat 

Tonalá 
Tonalá 
Los Lagartos 
Tres Ce~bas 
El Balsamar 
Coqulama 
Mlravalle 
M~ravalle 

Las Flores 
Las Isletas 
Las Isletas 
Las Isletas 
La Calzada 
La Lucha 
San Marcos 
Las Guaramas 
El Sauce 
Talcualhuya 
Amatecampo 
El Pedregal 
El Pedregal 
El Salto 
El Golfo 

MUNICIPIO 

AcaJutla 
Izalco 
Izalco 
Sonsonate 
Sonsonate 
AcaJutla 
AcaJutla 
San Jullán 
Armenia 
Cuisnahuat 
CUlsnahuat 
Sonsonate 
Sonsonate 

San Pedro Masahuat 
San Pedro Masahuat 
San Pedro Masahuat 
San Pedro Masahuat 
Zacatecoluca 
Zacatecoluca 
Zacatecoluca 
Santiago Nonualco 
Sant~ago Nonualco 
San LU1S Talpa 
San LU1S Talpa 
Rosarlo de La Paz 
RosarlO de la Paz 
San Juan Nonualco 
San Juan Nonualco 



SONSONATE 
ULO 5 
SM 1:.IDRO 
SA..\""r", 'IAGDALENA 
5~\lA C~UZ TAZULATH 
PALO LO'IBO 
LLA\ú LARGO 
SAt\ L~ 15 TAIHLL 
LOS LAGARTOS 
COP,lPA,O 
EL flALS -\!-IAR 
SM PEDRO IAZULAIH 
LA AGUJA 
HIRAV"LLE 

:,LBIOTAL 

LA PAZ 

ASTOh¡\ 
LOS AC/lIOTALES 
SAlITA E'II LIA 
RIBERAS DEL HAR 
LA LAI..ADA 
LA FO),.lUNA 
LA PRADERA 
TlHUIl.OCOYO 
HOJA DE SAL 
SANTO TO'Ll>,S 
AMATE DE CAMPO 
EL CAL'CA 
!lAHUAL\PA 
SAI\ :'1'10:>1 1 SAN ANTONIO 
EL S~LITRAL 

-'llb-TOTAL 

rOl A L 

EL SALVADOR 

ANEXO 35 

EXISTENCIA DE MAQUINARIA AGRICOLA EN COOPERATIVAS DE LA 
REFORMA AGRARIA, INVESTIGADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

SONSONATE y LA PAZ 
( En Umdades ) 

~lEZC COHBI lRAC ARADOS RAS1RA CHAPO CULTl DCSGRA SCCA SUB NOLINO PICADO CARGA GONDO TRANS DESCRE SEMBRA ORDEfI;. ¡PILLA 
ZACATE NADA - TORES DADORA VADORA NADORA DORA-

Z 
SUELO NARTI RA ZA- DORA - LAS - PORTE- NADORA DORA - DORA E- roRA 

1 

-
i 1 

2 1 

1 

2 
2 

1 
1 
1 
4 
9 
4 

4 
4 

'\7 

8 
3 
3 
1 
2 
1 
2 

10 
5 
3 
3 
5 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
1 

13 

4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
3 
6 
2 

3 
4 

24 

7 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
3 

4 
1 
1 

1 
2 
3 

1 

2 
2 
1 

1 

7 

5 
1 
1 

1 
1 
5 

5 

ARRO LLO - CATE - LECTRIT., 

1 

1 
2 

1 
1 

6 

1 

1 

? 

1 -

2 1-

1 -

1 
2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 
2 
2 
1 

2 

1 
1 
1 

1 

1 

2 
1 

2 

2 

2 

1 

1 
1 

7 

2 

3 
1 

2 

1 4 

2 

1 

1 

7 

3 

1 
2 
1 

1 

1 
1 

7 

1 

1 
2 

2 

1 1 

1 

3 

3 1 

1 
1 

1 

1 

, 

___ 1 ____ - __ ~4~8~ __ ~2~4 __ ~3~2~ __ ~12~ __ ~1~9 ____ ~4~ ___ - ____ _=11~ __ ~6 ____ 8~ ____ - ____ ~3~ ___ 7~ ____ 1~ __ ~2 ______ -______ -__1 

3 1 80 37 56 12 26 10 2 19 12 15 2 10 14 3 5 1 1 

FUENTE Inveshgaclón de Campo. 
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A N E X O 36 

EL SALVAOOR: DIS1?CNIBILIDAD DE LA INFRAES'IRUCIURA 
DE APOYO A LA PRCIDUOCION AGRImLA DE LAS CDJPERATIVAS 

DEL DEPARr.AMENID DE SCl'iJSCNATE, 1987 

NlVBRE DEL DEPARr!IlVlENIO 
Y DE LA 

~IACICN CDJPERATIVA 

1. San ISldro 

2. Santa Magdalena 

3. Los Lagartos 

4. San LUlS Tawlll 

5. Santa Cruz Tazulath 

6. Palo Combo 

7. Llano Largo 

8. Copapayo 

9. El Balsamar 

10. San Pedro Tazulath 

.l1. La AguJ a 

12. Mlravalle 

13. IZJ.lo 5 

TIPO 
DE 

INFRAES'IRUCIURA 

Bodega y Benefl 
ClO de café -

Bodega 

Bodega y Benefl 
ClO de café -

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Bodega,Benef~ 

ClO de arroz 

Bodega 

Fuente: Investlgaclon de campo. 

CAPACIDAD DE 
AIlVIACENAJE 

(EN QUINTALES) 

Beneflclo de café:100,000 
qq de procesado;50,000 qq 
café oro de almacenaje; 
granos básicos 9500 qq; 
lnsumos 1600 qq. 

Granos báslCOS 8000 qq, 
lnsumos 1600 qq. 

Beneficio de café; proce
sado 35,000 qq; almacena
Je 25000 qq café oro; gra 
nos báslCOS 6000 qq,Insu= 
mos 2000 qq. Otros 2000qq 

Almacenaje 

Granos Báslcos 200 qq; 
lnsumos 3000 qq. 

Almacenaje 

Granos báslCOS 2500 qq. 

Granos Baslcos 5000 qq; 
lnsumos 3000 qq. 

Insumos 1000 qq. 

Granos Báslcos e Insumas 

Insumo s 

Insumas 10000 qq, benefl
ClOS 350 qq dlarlos. 

Insumas 



A N E X O 37 

EL SALVAOOR. DISPCNIBILIDAD DE INFRAESTRUCIURA DE AroYO A lA PRODUCt:TCN 
AGRlOOIA DE LAS cxx)PEP.ATIVAS DEL DEPARD'lVIENIO DE IA PAZ. 1987. 

IDVBRE DE IA cxx)PERATIVA 

l. Asotrla 

2. Santa EU1111a 

3. Santos Tomás 

4. Los Achlotales 

5. Amate de Campo 

6. HOJa de Sal 

7. El Cauca 

8. Tihul1ocoyo 

9. San Slmón y San Antonlo 

10. La Paz 

11. La Calzada 

12. La Pradera 

13. La Fortuna 
14. Nahualapa 

15. Riberas del Mar 

INFRAESTRUCIURA 

Bodega para almacenar 

Bodega para almacenar 

Bodega para almacenar 

Bodegas para almacenar 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

Fábrlca de acelte de 
coco y bodega. 

Bodega 

Bodega 

Bodega 

CAPACIDAD INSTALADA 

3000 qq granos báslCOS y 3500 
lnsumos. 

100 qq lusumos 

5,000 qq lnsumos 

1,000 qq granos báslCOS 
100 qq lnsumos 

Bodega para lnsumos 

Almacenaje 

5500 granos báslCOS y 2000 qq 
lnsumos. 

9500 granos báslCOS, 1900 insumos 
y 850 de acelte de coco. 

500 qq lnsumos 

5000 qq lnsumos 

1000 qq granos báslCOS y 500 
lnsumos 

N 
1-' 
co 
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A N E X O 38 

EL SALVADOR: INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA EN COOPERATIVAS 
DE LA REFORMA AGRARIA, FASE 1, DEPARTAMENTO DE SONSONATE 1987. 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

1 San ISIdro 

2. Santa Magdalena 
3. Los Lagartos 

4. Palo Combo 
5. Santa Cruz Tazulath 
6. San LUI S Ta~¡j 11 

7 LLdno Largo 

8 Copapayo 

9. El Balsamar 

10 San Pedro Tazulath 

11 1{¡10 5 

12 1\111 dvaIlc'5 

NI! DE CABEZAS 

163 (L) 

72 (L) 

9 (L) Y 62 (E) 

721 (L), 149 (E) 

280 (L), 55 (E) Y 320(0) 

19 (L) 

150 (L), 215 (E) 

131 (L) 

1,330 (L) Y 27 (L) 

293 (L) Y 58 (l.) 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA 

270 mt de corrales de maneJo, 2 establos, 9 comederos, 
1 manga, 80 ~ de ~rea Incrementada y techada. 

7213 39 mt corrales, 486.54 ~ comederos, 22.6 ~ de 
tanque para melaza, 28.84 ~ de mangas. 110 ~ sala 
de ordeñar. 1250 ~rea techada y 5598 ~ de ~rea incre
mentada. 

4 comederos, 2 establos, 3 sIlos para alImento de ga
nado, 2 tanques de melaza Salas de ordeño, tanque de 
enfriamiento. 
7000 ~ corra l es de mane] o, 400 ~ comederos, 16 m' 
tanques para melaza, 1 00 ~ de mangas, 4000 ~ de sa l a / 
de ordeño, 7400 m2 ~rea Incrementada y 7800 ~ de ~rea 
techada. -
3300 ~ corrales de maneJo, 244 ~ de establos. 48 ~ 
de mangas, tanques de enfriamIento de leche, capacidad 
de 3.3 m', 1000 ~ ~rea Incrementada, 605 ~ ~rea te
chada. Comederos. 
164 ~ corrales, 95 ~ de mangas, 50 ~ ~reas encementa 
do y 164 ~ ~rea techada. Comederos. -
4800 ~ corrales, 150 ~ establos, 49 ~ c011ederos. 
tanques para melaza, 10 ~ mangas, 28 ~ ~rea incre
mentada, 107 ~ ~rea techada 

2 9 
50,000 I~ <.le cOllalcs <.lc I11UjlCjO, J,557 111- cstablol:>, ? 
4,600 m de come~elos, 6 m tanques de l11elazll, 80 m
<.le lIlangps, 25m de t!lnquc:, dc Znfllall11cnto de lcLllC ¡ 
3,500 m; salas de ordeño, 6 , 000 m arca encementuda, 
7,000 111 Úl ea techada 

2 ).) 
¿ 1, 000 111 l.olruleh ~c l111ll1CJO. 4.14 m- c,>tublo'l, JO 11\- 11,' 
cOllledcl o~. 17 39 111 tunquc:, dCI IlIt'h\lu. ,10 m- 1l11111gao.,. 
202 50 m snlns de ol'deZlo, 3 m dt' tnnqucc¡?c1c cnfllnmlcn 
to de leche, 1,IJ8 39 111 !ll'ca tcchncln. ')3 m- mca cncc
mentada 

I 13 La AgUja 

1 

250 (L) 2 2 2, 00Uz m de cOllales de mancjo. 20 111 de establo!>, 
15 In de comederos 

PUENTE: InvestIgaClón de campo 
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A N E X O 39 

EL SALV.AOOR: INFRAESTRUCIURA DE APOYO A LA 
PRODTJCX!ICN PEaJARIA EN CXJOPERATIVAS DE LA 

REFORVlI\. AGRARIA, FASE 1, EN EL 
DEPARrAMENID DE LA PAZ, 1987. 

NJV1BRE DE LA 
CXDPERATIVA 

l. Astor~a 

2. Santo Tomás 

3. Los Ach~otes 

4. Amate de Campo 

5. Santa Em~l~a 

6. HOJa de Sal 

7. El Cauca 

8. T~hu~locoyo 

9.Sn.S~món y Sn.Ant. 
10. La Paz 
1I. La calzada 
12. La Pradera 
13. La Fortuna 
14. Nahualapa 

15. R~beras del Mar 

ESTRUCIURA PEUIARIA 

4000 m2 de área encementada; corrales 
de maneJo , salas de ordeño.Mangos,tanque 
de refr~am~ento,un~dades. 

5936 m2 de corrales de maneJo;1850 m2 
de establo;396 m2 de comederos;74 m2 
de tanque de melaza;237 m3 de s~lo;31 
m2 de manga;330 m2 de sala de ordeño; 
5.37m2 de tanques de leche y 3008 m2 
de encementado. 

3926 m2 corrales de maneJo; 54 m2 de co 
mederos; 63 m2 de tanques de melaza,S7? 
m2 de s~lo; 90 m2 sala de ordeño; 240 
de tanque de enfr~am~ento. 

1400 m2 de corrales, 150 m2 de comederos, 
4000 galones de tanques para melaza; 120 
m2 salas de ordeño; tanques de enfriamie~ 
to; 360 m2 encementado. 

1600 m2 corrales; 200 m2 de establo, 450 
m2 de comederos; tanque apra melaza, 900 
m2 s~los, 40 m2 de manga, 350 m2 salas de 
ordeño; 3.7 m3 de tanque de enfriam~ento, 
600 m2 encementada. 

150 m2 de establo; 26 m2 comederos, s~los. 

1 corral de maneJo; 1 manga 
2 m2 de corrales; 30 m2 de establo; 34 m2 
de comederos; 10 m3 tanque de melaza. 

Fuente: Invest~gac~ón de Campo. 
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A N E X O 40 

EL SALVAOOR: DISPCNIBILIDAD DE INFRAESTRUClURA DE RIECD 
EN LAS <XDPERATIVAS DE IA REFORVIA AGRARIA, FASE 1 

EN LOS DEPARrAI.VJENIOS. DE SCNSONATE Y IA PAZ 

, Area con 
Norrbre del Departrunento Infraestructura Area % UtIlizada 

y CooperatIva de RI ego (Has). 

SONSCNATE 
La AgUja - - -
San Is~dro - - -
Santa Magdalena - - -
Los Lagartos 33.00 33.00 100 
San Lu~s Ta\.;r~l 217.00 217.00 100 
Santa Cruz Tazulath 646.00 457.00 71 
Palo Combo 280.00 41.00 14 
Llano Largo 122.00 122.00 100 
Copapayo 430.50 430.50 100 
El Balsamar - - -
San Pedro Tazulath - - -
M~ravalles 110.80 84.00 76 
Küo 5 420.00 420.00 100 

2259.30 1804.00 80 

IA PAZ 
Astor~a 42.00 42.00 100 
Santa Em~IJ.a - - -
Santo Tomás 28.00 28.00 100 
Los Aeh~otales - - -
Amate Campo 45.00 21.00 46 
HOJa de Sal 120.40 120.40 100 
El Cauea 28.00 28.00 100 
T~hu~loeoyo 140.00 140.00 100 
San S~món y San Anton~o - - -
La Paz - - -
La Calzada - - -
La Pradera - - -
La Fortuna 56.00 - -
Nahualapa 21.00 - -
R~beras del Mar - - -

452.40 379.00 83 

Fuente: Invest~gación de campo. 

I 
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A N E X O 41 

EL SALVAroR: SERVICIO FINANCIERO Y TECNICD HACIA LA lVIECANlZACICN 
RECIBIOO POR LAS ASOCIACIONES C(X)PERATIVAS DE LA REFORV1A AGRARIA 

FASE 1, DEPARTAMENIOS: SCl'lSONATE y IA PAZ 

ASOCIACION SERVICIOS SERVICIOS DE 
a:DPERATIVA FINANCIERO ASISTENCIA 'IECNICA. 

SONSONA'IE 

LA AGUJA BANeO IllJ?OTI:CARIO N6 RECIBE 
SAN ISIDRO BANCO HlPOIECARIO TECIINOSERVE 
SANTA ~lAGDALENA BANCO DT~ FO~IENTO AGROPEC. 

(s610 p/lnfraestructura) NO RECIBE 

SANTA CRUZ lAZULArH BANCO DE COMERCIO NO RECIB!!. 

PALO CO~IBO BANCO HIPOTECARIO TECUNSAt 

SAN LUIS TAIHLL BANCO DE FOMENTO AGROPEC NO RECIBE 

LLANO LARGO BANCO DE FOMENTO NO RECIBE 

LOS LAGARTOS BANCO IllPOTECARIO NO RECIBE 

COPA PAYO BANCO HIPOTECARIO NO RECIBE 

EL BALSAMAR NO HA RECIBIDO NO RECIBE 

SAN PEDRO TAZULATH NO HA RECIBIDO NO RECIBE 

MlRAVALLE BANCO DE FOMENTO AGROPEC. NO RECIBE 

KILO 5 BANCO DE FOMENTO ACROPEC. NO RECIBE 

IA PAZ 

ASIORIA NO lIA lllCIBIDO NO RECIBE 

LOS ACHI01ALES BANCO SALVADOIThÑO NO RECIBE 

SANTA ENlLIA BANCO DE FOMENrO AGROPEC. NO RECIBE 

RIBERAS DEL NAR llANCa ur FOMENTO AGROPEC. NO RECIBF 

LA CALZADA SIN INFORl'1ACION NO HAY INFORNACION 
LA FOItlUNA IlANCO DI: FOMENTO AGROPEC. NO RECIBE 
LA PRADeRA BANCO DE FOMEN10 AGROPEC. NO RECIBE 
TIHUILOCOYO BANCO DE FOMENiO AGROPEC. NO RECIBE 
HOJA DE SAL BANCO AGRICOLA CO~lliRCIAL NO RECIBE 
SAN10 TO~IAS BANCO DE rOMEN10 AGROPEC. NO RI:CIBE 

AMA1E CANPO BANCO DI: COMERCIO TECIINOSERVE 
EL CAUCA BANCO DE FOMENTO AGROPEC. CASA CASTRO 
NAIlUALAPA NO HA RECIBIDO CASA CASTRO 
SAN SIMON NO HA RECIBIDO CASA CASTRO 
LA PAZ O SALllRAL BANCO DE FO~lliNro AGROPEC. CASA CASTRO 

Fuente: INVESTlGACION DE CAMPO 
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ANEXO 42 

EL SALVAOOR: TASAS DE CRECIMIENID POBLACICNAL 

POR At\DS SEGUN REGIOOES 

1985/1986 - 1989/1990 

REGIG.'\1ES 85/86 86/87 87/88 88/89 

TOTAL 4767570 4815588 4933835 5031484 
1.62 1. 81 1. 96 2.09 

Occidental 1.84 2.00 2.11 2.26 

Central 2.63 2.83 3.02 3.13 
-

Paracentral 0.46 0.57 0.69 0.86 

Orlental 0.26 0.37 0.46 0.53 

89/90 

5137707 
2.19 

2.34 

3.25 

0.92 

0.60 

FUENTE: DIrecclón de Poblaclón, Mlnlsterlo de PlanificacIón y 

Coordlnaclón del Desarrollo Econanlco y Social. MIPLAN. 



A N E X O 43 
• 

EL SALVADOR. 

CULTIVOS DE EXPORTACION 

GRANOS BASICOS 

OTROS PRODUCTOS 

PASTOS 

• Natural 

MeJorado 

TOTAL UTILIZADO 

SUPERFICIE TOTAL 

PORCENTAJE DE UTILIZACION 

PORCENTAJE DE UTILIZACION DE LA TIERRA EN 
COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO FASE I, EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ. 

( en porcentaJes ) 
DEPARTAMENTOS 

SONSONATE % LA PAZ % TOTAL 

8,137.0 53 5,026.4 36 13,163.3 

2,353.0 15 2,423.5 17 4,776.5 

84.0 1 1,153.6 8 1,237.6 

4,844.0 31 5,349.6 38 10,193.6 

3,393.0 3,605.9 6,998.9 

1,451. O 1,743.7 3,605.9 

15,418.0 l3,953.1 29,371.1 

24,783.2 24,614.0 49,397~2 

62% 56% 59% 

FUENTE: Elaborado en base anexos 4\ y 4Z 

N 
N 
U1 



EL SALVAroR 
A N E X O 44 

1iJfSO ACTUAL DE SmI3LO 18:W COOPERATIW AS DEI. SECTOR RD'ORIIXIIADO 

FASE: 1" DElPART.All:ll!mlJTO DE LA PAZ 

(En Hectáreas) 

SUPERFICIE CULTIVO DE GRANOS AREA TOTAL PORCENTAJE % UTILIZADO EN 
NO~mRE DE COOPERATIVA TOTAL EXPORTACION BASICOS OTROS PASTOS UTILIZADA DE UTILIZACION PASTO NATURAL 

1- SAN JOSE DE LUNA 904.40 108.50 61.6 70 175 415.10 46 O 40.0 
2 - SAl\¡TA CLARA 3360.70 889.70 120.4 21 987 7 2018.8 92.0 13.0 
3- BRISAS HARINAS 172 20 -------

4- LOS ACHIOTALES 453.60 143.5 109 51.5 304 67.0 16.0 
5 - EL PORVENIR 187.25 70 24 5 94.5 50 O 
b - MíATE DE CAHPO 424.20 47 6 98 O 37.1 54. 236.7 56.0 11.0 
7 - SAl'IIO TOt-íAS 1008 00 132. 104. 86 . 357. 679 67.0 9.0 
8- ASTORIA 898 10 169. 87. 210 466 52 o 33 o 

N 
9- SAN FELIPE 415 10 78. 63. 186. 327 79 O 57.0 N 

0'1 

10- SANTA ~'íARIA 218.93 11. 22. 59.5 92.5 42 O 61.0 

11- SAl'lTA ENILlA 347.90 1l.. O 7 21 O 6 O 33.0 

12- HOJA DE SAL 989.80 263 28 54 345 35 O 8 O 

13- NAHUALAPA 470.4 21 43 13 241 318 68.0 76.0 

14- TIHUILOCOYO 1625.4 273 85 560 538 1456 83 O 27.0 

15- SAN SIHON 579.6 440 440 76 O 

16- LA CALZADA 902.3 322 18 8 348 39.0 

17- LOHBARDIA 562.8 311 169 12 2 494 88.0 

18- LOS NARANJOS 540.7 210 36 4 109 359 66.0 30.0 

19- EL SALITRAL 175.0 19.6 41 64 4 125 71.0 45.0 

20- SAN JOAQUIN 139.3 4 42 21.0 67 48 O 31 O 

21- SAN ALFREDO 341.6 119 105 38.5 262.5 77 .0 11.0 

22- ESCUINTLA 3985.1 778 205 1072 2055 52.0 45.0 

23- LAS 1>lARIAS 258.8 57 67.0 124 48.0 54.0 

24- LAS HOJAS No.1 164.15 88 26 24 138 84.0 15.0 

25- EL RECUERDO 73.5 15 11 21 47 64.0 45.0 

n ... _ _ _ 
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SlJ?ERFICIE CULTIVO DE GRANOS AREA rOTAL PORCE~IAJE o 
o lJTILIZADO E1II 

i\OtlBRE DE COOPERAIIV,!\ OIROS P~SIOS 
TOTAL EXPORTACIO'l BASICOS UTILIZADA DE UIILIZACION PASIO ¡~AIURAL 

26- LA cm¡QUlSTA 165.9 L..3 46 89 54.0 52 O 

27- EL :-IANEADERO ~31.0 31 1L.- 21 66 29 e 32.0 

28- EL DESPOBL-\DO 1120 L..2 2 5 52 l,.6 o 15.0 

29- BONA..'1ZA (LA FOiLTl "A) ,-52.2- 109 28 2L5 382 84 o 6L...0 

30- EL CAVCA 596 - -a r 
.LO 53 L9 L..98 8L.. o 3.0 

31- EL 1\1LO 1 ~'l~ __ -1 "'T ól 253 3lL.- 97 o 16 O 

32- SAl\IA BARBAP~~ CACAPA .!...17.2 1 22 70 93 22 o 75 o 
33- EL ~STILLERO 5.é.1 8 70 11 10 91 17.0 7 o 
3 ... - SA:'1TA CATARI \A 53 9 30 30 56 o 
35- EL rolLO II ~25 95 ?~-

_~I 152 389 91.0 lb.O 

36- Slu'lI.:\ :-IARIA u JOYA 137.2 39 !..9 8S 64 o 12 O 

37- EL PORVENIR 187 25 84 L.-6 1L.. 4 l!..S 79 o 3 o N 
N 
--..¡ 

38- SAl\ LA. RI LA. 258 o 112 ~8 -b 18b 72 o 25 O 

39- EL PICHICHE 531. 05 
L..O- EL COPH¡OL 101.5 15 21 36 35 o 58 o 
41- LA PRADERA. 105 O 1: 12 110 

42- SA.IIlLA. TERESA 126 O 7 28 7 21 63 50.0 33 O 

43- CmlAPA 180 6 .1.'- 3L.. 48 27 o 
44- RIBERAS DEL ~lA.R 236.60 35 35 15.0 

45- CORRAL VJEJO 127 4 70 15 15 100 78.0 15 O 

, 
T O TAL 24614 5026 L 2423 5 1153.6 5,3L..9.6 13,953.1 

FUEMrE 
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EL SALVAlXlR: 

USO ACTUAL DRL SUJEI"O EN COOPJaBATIVAS Dl3:L SECTOR REFO:RJF.{IA])O 

NOMBRE DE COOPERATIVA 

1- LA CHAPINA 

2 - SANTA MAGDALENA 

3- SAN LUIS 
4- EL SUNZA 

5- LAS HOJAS 

6- ATAISI 
7- SANTA NARIA LAS TRli\CHERAS 

8- PLAN DE Al-iAYO 

9- LAS VICTORIAS 

10- EL CARl.'lEN 

11- EL BALSAHAR 

12- LOS LAGARTOS 

13- COPAPAYO 

14- IONAU 
15 - SANTA NARIA COQUIAMADE 

16- EL PROGRESO (PALO COl>!BO) 

17- LA AGUJA 

18- SANTA CLARA 

19- MIRAVALLE 

-= - FASE- 1".- DEPART.M'.mNTO DE SOMSOMA"EE 

(En Hectáreas) 

SUPERFICIE 

TOTAL 

329.0 

135.1 

421.4 
1917.3 
1538.6 

2949.1 

532.0 
674 8 

666.4 

112.0 

739.9 

2468.2 

593.6 

560.0 

242.2 

655.2 

56 2.8 

368.2 

1575.7 

CULTIVO DE 

EXPORTACION 

85 

70 
370 
619 

470 
2014 

92 
4 

66 

60 

110 

1333 

241 

371 

16 

40 

258 

83 

182 

GRANOS 

BASICOS 

7 
21 

32 
113 

54 
16 

223 

131 

16 

27 

176 

200 

15 

169 

58 

416 

OTROS PASTOS 

175 

39 

52 

62 

77 

141 

154 

35 

280 

81 

58 

11 105 

L. 75 

280 

225 

244 

453 

AREA TOTAL PORCENTAJE 

UTILIZADA DE UTILIZACION 

267 81.2 

130 96.2 
402 95.4 

732 38 2 

522 33.9 

2130 72.2 

185 34.8 

368 54.5 

351 52.7 

111 99.1 

417 56.4 

1590 56.3 

499 84.1 

487 87.0 

110 45.4 

489 74.6 

483 68 1 

385 100.0 

1051 66.7 

% UTILIZADO EN 

PASTO NATURAL 

42.6 

8.1 
o 
O 

1.2 

1.6 
14 5 
6.1 

21.0 

3.1 

37.8 

3.3 

8.4 

18.8 

31.0 

42.7 

33.8 

47.3 

26.7 

Pasan ••• 

f'.. 
f'.. 
o: 
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-~-SUPERFICIE .. --CUL'IlVO-DE_ --GRANOS OTROS PASTOS AREA TOTAL PORCENTAJE - %- UTILIZADO-EN- - -
NOMBRE DE COOPERATIVA -

TOTAL EXPORTACIOW BASICOS UTILIZADA DE UTILIZACION PASTO NATURAL 

20- OJO DE AGUA~I 109.9 

21- BARRA CIEGA 528.5 315 28 210 553 100.0 

22- SANTA OGUEDA 672.7 53 116 23 385 577 85.8 55.0 

23- SAN LUIS TAíULL 399.0 21 23 326 370 100 O 23.8 

24- LLANO LARGO, CANADA 303.1 33 21 6 135 195 64.5 L.4.6 

25- S~~ JORGE, KILO 5 549.5 16 17 455 488 88.8 44.6 

26- PLANTA NUEVA 45.3 

27- SAN PEDRO TAZULATH 391 3 33 34 197 264 67.5 50.4 
N 

28- SANTA CRUZ !AZULATH 2298.0 1064 50 17 50 1181 51.4 2.2 N 
~ 

29- EL EDEN 645.4 76 105 410 591 91.6 1.7 

30- CHIQUILECA 1239.0 63 287 140 490 39.5 11.3 

T O TAL 24783.2 8137 2353 84 4844 15418 62.0% 13.7% 

~I No está func~onando. 

FUENTE: 
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ANEXO 46 ----

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 
EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO FASE 1, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE 

1985/1986 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA UBICACION CANTID. DESCRIPCION 

SANTA MARIA COQUIAMA cl ChJ.qUl.huat, 1 tractor 
Sonsonate. 

LAS VICTORIAS CI El Zapo te, -
Caluco. 1 tractor 

COPAPAYO cl Copapayo, 
Sonsonate 1 tractor 

1 combJ.nada 

1 arado 

1 sembradora de arroz 

1 sub-suelo 

1 rastra 

1 secadora de arroz 

TONALA cl Tonalá, 1 cargadora de caña 
Sonsonate 

1 chapodadora 

1 camJ.on 
I 
I 

MlRAVALLE cl MJ.ravalle, 2 tractores 
AcaJutla 

1 sembradora de arroz 

EL ZOPE CI Punta Re-
medJ.o, Sonsonate 1 mezcladora 

1 traJ.ler 

1 pJ.pa 
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¡-
NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA UBICACION CANTIDAI DESCRIPCION 

LA AGUJA el M~ravalle, 1 tractor 
AcaJutla 

LLANO LARGO (CANADA) cl El Pres~d~o, 1 chapodadora 
Sonsonate. 1 mol~no de mart~llo 

SANTA CRUZ TAZULATH cl Ishuatán , 3 cabezales 
Sonsonate. 2 rastras 

SAN PEDRO TAZULATH cl El Balsamar, 1 tractor 
qUl.snahuat 

SANTA CLARA cl Santa Eml.-
ll.a, Sonsonate 1 bascula 

LOS LAGARTOS cl Los Lagartos 
San Jull.an 2 tractores 

5 caml.ones 

BARRA CIEGA cl Tonalá 1 tractor 
Sonsonate. 1 caml.ón 

FUENTE: Departamento de Produccl.ón Agropecuarl.a, Secc~ón Agrol.ndustrl.al 
Dl.vl.sl.ón de Desarrollo Empresarl.al. ISTA. 

, 
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ANEXO Lf7 

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 
EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO FASE 1 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
1985/1986 

I , 

I ' I 
I I 

NOMBRE DE: LA 
COOPERATIVA UBICACION ANTIDAD DESCRIPCION 

LOS DECIDIDOS C/ El Calle- 1 tractor 
I Jón, Zacate-

co1uca. 

SANTO TOMAS e/ Tecualuya, 
San Ltüs Talpa 1 tractor 

NAHUALAPA C/ El Pedre- 1 tractor 
gal, Rosarl.o 1 sembradora 
de La Paz. 1 cultl.vadora 

1 subsuelo 
SAN ALFREDO San Lul.S 

Talpa 1 tractor 

EL TRIUNFO e/Las Isletas 1 tractor 
S.Pedro Masa- 1 arado 

" '1 I huat. 1 cultl.vadora , 
1 subsuelo 

I 

I 1 chapodadora 

BRISAS MARINAS C/Las HOJas, 1 cultl.vadora 
San Pedro Ha- 1 abonadora 

I sahuat 
I 

HOJA DE SAL C/El Sauce, 2 tractor 
, Santu1go No- 1 caml.ón 
I 

I , nualco. I 
I 

SANTA RitA e/ Las Guaru- 1 caml.ón 
, mas"rantl.ago 1 arado 

I 1 tral.ler ! I 

1 tractor 
1 chapodadora 
1 surqueador para caña 

EL eAUeA 1 el Tecua1uya, 2 Tractor 

l' 
MI Rosarl.O de la 2 caml.ones 
Paz 

I 

EL SALITRAL e/ El Golfo, San 1 lractor , 
, Juan Nonualco 1 Caml.ón 

I 1 
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•••••• VJ.enen 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA UBICACION CANTIDAI DESCRIPCION 

EL NILO C/Las Tablas, 1 rastra 
Zacatecoluca 1 TraJ.ler 

EseUINTLA e/TJ.erras Bla~ 1 cargadora 
ca, Zacateco- 1 cosechadora 
luca 3 camJ.ones 

SAN SIMON ,- e/El Salto, San 1 secadora 
Juan Nonualco 

LA PRADERA C/San Marcos de 1 tractor 
la Cruz, Zacate 
coluca 

CORRAL VIEJO C/EI Amate, Za- 1 tractor 
catecoluca. 1 chapodadora 

1 camJ.ón 

LAS MARIAS C/Las Isletas, 1 camJ.ón-
zacatecoluca 1 tractor 

1 arado 
1 rastra 

LOMBARDIA C/ El Amate, 1 tractor 
Zacatecoluca 1 sembradora 

1 abonadora 
1 rastra 
f cltJ.vadora 

zadora. 

FUENTE: Departamento de ProduccJ.on, Secclon Agrolndustrlal 
Dlvlsión de Desarrollo Empresarlal, ISTA. 

de arroz 

--

con fertlll_ 
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ANEXO 48 ---

EL SALVADOR. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A 
REHABILITAR EN COOPERATIVAS DEL SECTOR 
REFORMADO, FASE 1 DEPARTAMENTOS DE 

SONSONATE y LA PAZ 

NOMBRE DE COOPERATIVA 

Sonsonate 

Santa Clara 

Miravalle 

La AguJa 

Palo Combo 

El Zope 

Santa Cruz Tazulath 

Tonalá 

La Chaplna 

La Paz 

Amate de Campo 

Los NaranJos 

Esculntla 

Las Marías 

Las HOJas 1 

El Recuerdo 

El Nllo 2 

El Nllo 1 

Lombardía 

Santa Teresa 

1986. 

SUPERFICIE 
Ha. 

55.1 

1,024.1 

70.0 

237.7 

138.6 

185.0 

69.3 

12.6 

21. O 

35.0 

12.0 

55.3 

36.4 

49.0 

401. O 

212.8 

70.0 

14.0 

UBICACION 
MUNICIPIO 

Sonsonate 

AcaJutla 

AcaJutla 

Sonsonate 

AcaJutla 

_Sonsonate 

AcaJutla 

lzalco 

San LU1S Talpa 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

Zacatecoluca 

ZAcatecoluca 

FUENTE: Censo en las cooperativas del Sector Reformado 
Fase l. 1985/1986 i P.E.R.A 
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ANEXO 49 

EL SALVADOR. INVERSION TOTAL EN MAQUINARIA 
Y EQUIPO AGRICOLA EN COOPERATIVAS DEL 

SECTOR REFORMADO DEPARTAMENTOS 
SONSONATE y LA PAZ 

1987 
( En Colones ) 

Descripclón Umdades 

Tractores 25 

Arados 5 

Rastras 6 

Sub-suelo l¡ 

Chapodadora 1 

Chapodadora pesada 3 

Surcador 1 

Cultlvadora 3 

Comblnada 2 

Sembradora 2 

Sembradora de Arroz 2 

Abohadora 2 

Secadora de Arroz 1 

Secadora de Café 1 

Plcadora de Zacate 1 

Mezcladora de Concentrado 1 

Mollno de Nartlllo 1 

Cargadora de Caña 1 

Traller 2 

Cabezal 3 

Camlón 19 

T ° TAL 

FUENTE: Elaborado con base Anexos 46 y 47 
rla de la Dlstrlbuldora TECUNSAL. 

Costo Total 
rt 

3,750,000.0 

75,000.0 

150,000.0 

40,000.0 

16,000.0 

60,000.0 

10,000.0 

72,000.0 

500,000.0 

24,000.0 

50,000.0 

20,000.0 

54,000.0 

30,000.0 

15,000.0 

20,000.0 

10,000.0 

150,000.0 

20,000.0 

30,000.0 

1,900,000.0 

6,996,000.0 

y Costos de Naqulna-
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ANEXO 50 

EL SALVADOR AREA POTENCIALMENTE REGABLE 
EN COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO 

FASE 1, DEPARTAMENTOS DE SONSONATE y LA PAZ 
1986 

AREA CON 

NOMBRE COOPERATIVA K~(5x~HfL UBICACION 

Sonsonate 

El Edén 
Santa Calara 
La Aguja 
Palo Combo 
Canada 
El Zope 
San Luis Tawill 
Copapayo 
Plan de Amayo 
Los Lagartos 
Las Victorias 
Santa Cruz ldzulath 
La Chapina 
Tonalá 

SUB - TOTAL 

La Paz 

lIoJa de Sal 
Amate de Campo 
Sanlo Tomas 
Santa Clara 
Nahualapa 
lihuiloeoyo 
La Calzada 
La Pradera 
Los NaranjOs 
San Felipe 
Las HOjas 2 
Santa Maria el Coyol 
Eseuintla 
Las Haría'l 
Astoria 
Las HOjas 2 
La Fortuna 
El Cauea 
San Alfredo 
Santa Barbara 
El Astillero 
Santa Marta La Joya 
El Porvenir 
Lombardía 
Santa leresa 
San Jose de Luna 
Riberas del Mar 
Corral Viejo 
SanLa RIta 
Los Aehiotales 

SUB - TOTAL 

112 70 
58.1 

210 O 
70 O 
87 5 

11,0. O 
14.0 

402.5 
721 
98 O 
69.3 

563.9 
55 1 
56 O 

80 O 
200 O 
553 7 

1,31d 9 
240 8 
184 8 
322 O 

35 O 
168 O 
125 3 
77 O 

104 3 
602.7 

99 7 
426 J 

86 1 
211, 9 

74 2 
322.0 
147 O 
70.0 
70 O 
15.1,0 
95 2. 

280.0 
150 O 

70 O 
70.0 
87.5 

237 O 

Nahuizaleo 
Sonsonate 
Aeajutla 
Sonsonate 
Sonsonate 
Aeajutla 
Aeajutla 
Armenia 
Calueo 
San Julian 
Calueo 
Sonsonate 
Izaleo 
Sonsonate 

Santiago NOl1l1.l1eo 
San Luis lalpa 
San Luis Talpa 
San Luis falp.\ 
Rosario de La Paz 
Santiago Nonualeo 
Zaeateeoluca 
Zaeateeoluca 
Zaeatecoluea 
San Pedro Masahuat 
San Pedro Masahuat 
San Pedro Masahuat 
ZaeaLeeoluea 
Zaeatecoluea 
San Pedro Mabahu<lt 
San Pedro Masahuat 
Zaeateeoluca 
Santiago Nonualco 
San Luis Talpa 
Oloeuilta 
Zacatecolucd 
Zacatecoluca 
San Pedro Masahuat 
Zaeatecoluca 
ZacaLecoluca 
San Pedro Masahuat 
San Pedro Hasahuat 
Zacateeoluca 
Santiago Nonunlco 
San Pedro Masahuat 

FUENTe DEPARTA}lENTO DE CSTADISTICAS AGROPECUARIAS DCL 
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DC EL SALVADOR 
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ANEXO 51 

,EL SALVADOR. REQUERIMIENTO DE CREDITO 

CULTIVO 

AJONJOLI 

COCO 

MELON 

MANI 

SANDIA 

CHILE VERDE 

TOMATE 

PEPINO 

CITRICOS 

PLATANO 

MAIZ 

ARROZ 
I 

FRIJOL 

SOYA 

'T O 'TI A L 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA DE LAS 
COOPERA TIV AS DE LA REFORMA AGRARIA 
FASE I, DEPARTAMENTOS DE SONSONATE 
y LA PAZ. EN UNA SUPERFICIE DE 3500 Ha. 

( En colones ) 

I 

Costo : Total 
i/Ha~ Ha. Colones -

1,058.0 500.0 529,000.0 

2,144.0 100.0 21 Lf, 400. O 

4,027.0 500.0 2,013,500.0 

1,453.0 250.0 363,250.0 

2,368.0 200.0 473,600.0 

5,378.0 100.0 537,800.0 

9,976.0 150.0 1,496,400.0 

5,450.0 100.0 545,000.0 

3,730. O 100.0 373,000.0 
-

1,473.0 100.0 147,300.0 

1,887.0 500.0 943,500.0 

2,225.0 500.0 1,112,500.0 

2,231.0 300.0 669,300.0 

2,800.0 100.0 280,000.0 

3,500.0 9,698,550.0 

FUENTE: 
1 

- I C?stos de Producclon , del Banco de Fomento Agropecuarlo 
I I 

1 
1 

1, I 

, , 

¡ 

, 11 
1 
1 

1, 

I 

i 
,1 
'1 
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EL SALV.AIX:R: FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION 
PLAN PROPUESTO. SEGUN FUENTE DE 

( en mIles de colones) 

F U E N T E S 

DESCRIPCION BID G O E S BANC.NAC. 

PREINVERSION 16,350.0 5,450.0 

• Para R1.ego 12,600.0 4,200.0 

• Para Agro1.ndustr1.a 3,750.0 1,250.0 

INVERSION 56,700.0 18,900.0 
-

• Para R1.ego _ 56,700.0 18,900.0 

MAQUINARIA Y EQUP. AGRICOLA 5,600.0 

REHAB. INFRAEST. DE RIEGO 3,920. O 

COSTOS DE PRODUCCION 77,150.0 

ASISTENCIA TECNICA 

T O TAL 73,050.0 24,350.0 86,670.0 
I 

FUENTE: ElaboracIón propIa. 

DEL 
FONDOS. 

T _O T _A_L 
COOPERATIVA - - - ---

21,800.0 

75,600.0 

1,400.0 7,000.0 

980.0 4,900.0 

19,287.0 96.437.0 

8,000.0 8,000.0 

29,667 - 213,737.0 

N 
W 
co 
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INDICE DE CUADROS 

NUMERO DE CUADRO PAGINA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

, , 8 "1 

, , 

9 

, 10 

11 

' I 12 

13 

14 

El Salvador. Número de ExplotaCIones por 
Tamaño y Clase de TraCCIón Empleada. 1950 

TIPO de TraccI6n por Clase de Energía que 
se utIlIZO en las ExplotaCiones Agropecua
rias. 1950 y 1971 

ImportaCión de Bienes de CapItal pdra el 
Sector AgropecuarIO 1978-1985 

Uso Actual del TerrItorIO AgropecuarIo en 
El Salvador 1985/86 

Uso Actual del TerritoriO Agropecuario en 
El Salvador 1985/86. 

El Salvador. DestIno del CrédIto del Banco 
Central de Reserva al Sector AgropecuarIO 
por Montos Usados. 

ASistenCIa TécnIca e InvestlgacI6n para 
Ganado Bovino. 1978-1986 

Volumén CoinercIaliz~óle y ParticipacIón 
del Instituto Regulador de AbasteCImIento 
en la Compra de Granos ¡Básicos. 1978-1985 

" ProduccIón Consumo Internoiy Saldo Exportable 

23 

24 

28 

32 

34 

39 

42 

43 

de Café Oro. 1978-1985 45 

Producción, Consumo Interno y Saldo Exportable 
d~ Azúcar de Caña. 1978-19~5 46 

I 
ProdUCCIón, Venta Interna y Saldo Exportable 
de Algodón en Oro. 1978-1985 47 

ComerCIalIzaCIón de Productos PecuarIOS y Otros 
Productos Agrícolas. 1986 48 

El Salvador. Area que se Desarrolla el Proceso de 
Reforma Agraria. 1986 55 

Uso del Suelo en las CooperatIvas de la Fase 1 de 
la Reforma Agraria. 1985/8G 57 



15 

16 

17 

18. 

19 

20 

21 ' 

22 

23 

24 

25 

26 
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El Salvador. ProduccIón y Productlvldad de 
las CooperatIvas de la Fase r, de la Reforma 
AgrarIa, Según PrinCIpales Rubros Agrícolas 
para los años 1980/81 y 1985/86 . 

El Salvador. Oferta y Demanda de r1ano de Obra 
En CooperatIvas de la Fase r, de la Reforma 
Agraria. 1984/85 - 1985/86. 

El Salvador. CooperatIvas de la Fase r, de 
Reforma AgrarIa con Programas de AlfabetIza
CIón y AsoCIados AlfabetIzados. 

El Salvador. CooperatIvas de la Fase l de la 
Reforma Agraria que cuentan con Centros Edu
catIvos, y Número de Alumnos AtendIdos. 

El Salvador. ProduccI6n de Café en Cooperativas 
de la "Fase r, Departamentos de Sonsonate y La 
Paz. Años 1980/86 

ProducCIón de Caña de Azúcar en CooperatIvas 
-de la Fase l, de la Reforma AgrarIa. Departa
mentos de Sonsonate y La Paz. Años 1980-1986 

El Salvador. ProduccIón de Algodón en Cooperativas 
Fase 1 • Departamentos de Sonsonate y La Paz. 
Años 1980-1986 

El Salvador. Producción de Granos BásICOS en las 
CooperatIvas del Sector Reformado. Departamentos 
d~ Sonsonate y La Paz. 1980-1986 -

El Salvador. ProdUCCIón de Otros Productos en 
CooperatIvas de los Departamentos de Sonsonate 
y La Paz. 1980-1986 

El Salvador. ComerCIalIzacIón de la ProdUCCIón 
en las Cooperativas del Sector Reformado Fase r, 
Departamentos de Sonsonate y La Paz. 1984/85 

DestIno del CrédIto UtilIzado en CooperatIvas 
del Sector Reformado en los Departamentos de 
Sonsonate y La Paz. 1985/86 

CapaCItacIón ProporcIonada en CooperatIvas de 
los Departamentos de Sonsonate y La Paz. 1984 

61 

68 

70 

72 

80 

82 

83 

84 

85 

88 

91 

94 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
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El Salvndor. Empleo ProporcIonado en 
las CooperatIvas de In Fase l. Depar
tamentos de. Sonsonate y La Paz. 
(1984 - 1986 ) 

CooperatIvas con EXIstenCIa de MaquInarIa 
por Forma de ObtencIón. Departamentos de 
Sonsonate y La Paz. 1987 

CooperatIvas con DlsponlhIIIdad de MaquInarIa y 
Equipo Agrícola. Departamentos de Sonsonate y 
La Paz. 1987 

CooperatIvas que DIsponen de Infraestructura de 
Apoyo a la ProdUCCIón AgropecuarIn. De~artamen
tos de Sonsonate y La Paz. 1987 

DisponIbIlIdad de Infraestructura en CooperatI
vas del Sector Reformado, Fase l. Departamentos 
de Sonsonate y La Paz. 

CooperatIvas ne la Reforma AgrarIa, Fase I que 
UtilIzan la t/laqUlnarla DIspomble. Departamen
tos de Sonsonate y La Paz. 1987 

Períorlos de UtIIIzacI6n de la Maql1lnarla en 
CooperatIvas rle Sonsonate y La Paz. 

Grado de UtIlIzaCIón de MaqUInarIa y EqUIpO 
AgrIcola en CooperatIvas de la Reforma Agra
rIa, Fase 1, Departamentos de Sonsonate y La 
Paz. 1987 

Grado de UtIlIzaCIón de la Infraestructura 
en las CooperatIvas de la Reforma AgrarIa 
Fase r. Departamentos de Sonsonate y La 
Paz. 1987 

CooperatIvas que han ReCIbIdo ASIstenCIa 
CreditIcia para ~'ecanlzac16n, en los 
Departamentos de Sonsonate y La Paz.1gB7 
Por InstItUCIón FInanCIera. 

CooperatIvas que han ReCIbIdo CrédIto para 
MecanIzaCIón. Departamentos de Sonsonate y 
La PñZ. 
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CooperatIvas que RecIben ServiCIo de 
ASIstenCIa TécnIca para OperacIón y Man
tenImIento de MaquInarIa e Infraestructura 
Dep~rtamentos de Sonsonate y La Paz. 1987 125 
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AGRICULTURA 

CAPITALIZA 

CION 

COMPETENCIA 
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G L O S A R 1 O 

CultlVO de la tlerra con flnes de producción de comésti

bles o de algunas materlas prlmas para dlversas lndus

trlas de elaboraclón. La ganadería y la cría de aves 

de corral son lndustrlas anexas a la agricultura para 

la obtenclón de carne, productos lácteos y huevos. Con 

la agregaclón de esto últlmo, se entra al concepto de 

Agropecuarlo. 

Proceso de acumulaclón y concentraclón de capltal que 

se da medlante la lnverslón de parte o de toda la plus

valía obtenlda en un clclo productlVO. 

Rlvalldad de las empresas que complten entre si dentro 

de la mlsma actlvldad. 

COOPERATIVA Socledad mercantll organlzada con la finalldad de que sus 

DE PRODUCCION mlembros produzcan en común las mercancías que el públlCO 

demanda; o blen que trabaJan asoclados para prestar ser

V1Cl0S al públlCO. 

COSTO SOCIAL Costo de alguna actlvldad o producción que afecta a la 

socledad en conJunto Y que no necesarlamente 19uales a 

los costos que paga la persona o empresa que reallza 

esa actlvldad o que produce ese articulo. 



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

CREDITO 

CREDITO DE 
AVIO 

CREDITO 
REFACCIONA 
RIO. 

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

INFRAESTRUC 
TURA 

MAQUINARIA 
AGRICOLA 
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Conceslón del uso o poseslón de bienes y servlcios sin 

pago lnmedlato. 

Cr§dlto que tlene por obJeto financlar los gastos corrle~ 

tes necesarlOS para la reallzac;ón de trabaJos agrícolas, 

ganaderos e lndustrlales, cuyo rendlmlento, se produce 

normalmente dentro del t§rmlno de un año. 

Cr§dlto que tlene por obJeto financiar o refinanclar la 

compra e lnstalaclón de maqulnarla en general, accesorlOS, 

anlmales de trabaJo y otros lmplementos para la agrícultu 

ra, la ganadería o la lndustrla así como construcciones 

plantaclones agrícolas permanentes y demás lnverSlones 

flJas que se pagan en amortlzaClones períodlcas, según 

la productlvldad de la lnvers;ón. 

Forma de organlzar la producclón 

Son los serV1ClOS escenclales que debe dlsponer un país 

para vlablllzar el desarrollo económlco, tales como ca

rreteras, centrales de energía, puertos, canales, ferro-

carrlles comunlcaClones, acueductos y alcantarlllados, 

puentes, presas, vlvlenda, educación. 

ConJunto de maqulnas empleadas para trabaJar la tlerra, 

recolecclón de cosecha y otras actlvldades agropecuarias. 


