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INTRODUCCION 

El Salvador es un país cuya extensión territorial es de 21.041 

kilómetros cuadrados aproximadamente~ su economía depende en alto porcen 

taje del sector agropecuarlo, el cual ha oscilado en el período compren

dldo de 1971 a 1977, entre 22.9% y 29.6% en su contribución al producto 

territorlal bruto, PTB, siendo el promedio anual para dicho período de 

26.2% 

Por otra parte, de acuerdo a la información que aparece en Itlndi 

cadores Económicos y Sociales de enero-junio/78 11
, la población pasó de 

3.620.100 habitantes en 1971 a 4.255.309 en 1977, con una tasa de creci

mento natural por cada mil habitantes que ha varlado para los ailos com

prendidos entre 1971 a 1977 entre 35.3 a 33.7, siendo el respectivo pr~ 

medlo anual de 33.2. La distribución de la población por áreas en 1977 

era así: el 61.8% vlvía en el área rural y el 38.2% en el área urbana. 

El ingreso percápita pasó de ~ 600.00 en 1971 a ~ 1.371.00 en --

1977, si lo comparamos con el de los países desarrollados, éste resulta 

ser bien bajo. Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario de 1971, el 

uso de la tierra era así: de 1.451.894.3 Has. aprovechables, 488.435.8 -

estaban dedicadas a la labranza; 163.499.3 a cultivos permanentes; -----

442.149.9 a pastos naturales; 112.736.5 a pastos sembrados; 168.043.8 a 

montes y bosques y 77.034.0 Has. era de otros usos. 

De los datos anteriores, se desprende que estamos con un creCl

mento demográfico alto, ante el problema de un territorio pequeño con 

reducido potencial agrícola y pecuario, y una marcada dependencja econó-

1 



Ir 

mica del sector agropecuario. Sl a esto le agregamos que las principa-

les exporcaciones de El Salvador son de product05 agropecuarios 9 los cua 

les se encuentran en desventaja en los precios del mercado internacional, 

respecto a los productos que importamos, concluirnos que para mejorar la 

economía nacional y elevar el nivel de vida de la población, se requiere 

de una alta tecnificac1ón del sector agropecuario y de establecer estruc 

turas soc1ales y políticas que aseguren una meJor distribución del ingre 

so nacional. 

Reconoc1endo la situación que afronta nuestro país, hemos trata

do, a través del presente trabajo, de diseñar dos modelos de organiza--

c1ón adaptados al área rural, que pueden permitir establecer un sistema 

a nlvel nac10nal que conduzca a alcanzar el desarrollo integral rural, -

dentro de un cl1ffia pacífico y democrático. Estas organizaciones encon-

trarían el med10 apropiado, en Programas de Transfonnación Agraria, aun

que pueden dar resultados fuera de ellos. 

A cont1nuac1ón se da a conocer en forma breve el conten1do de

los ocho capítulos de que consta el presente trabajo. 

Capítulo Uno, es un análisis de la situación socio-económica en 

que se encuentra la población rural y constituye el diagn6stico de la

dT&ilática realidad ante la cual deben proyectarse acciones concretas y 

rápidas para lograr cambiarla. 

En el Capítulo Dos, se dan a conocer las exper1encias en otros 

países, que a nuestro criter10 tienen mayor relevanc1a y que nos pueden 

servlr para orientar nuestros prop10s modelos organlzatlvoS como estruc

turas báslCas para el desarrollo rural. 

El Capítulo Tres constituye un marco teórico de referencia acer

ca de los modelos de organlzación que presentamos, obtenido a través de 
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la investigación bibliográfica; esto nos da lugat a ampliar nuestros co

nocimientos y c~entar meJor nuestros planteamientos. 

En el Capítulo Cuatro~ se expone el proceso que cortsideramos a

propiado para constituir en cada lugar cualesqu1era de los modelos orga

n1zat1vos~ hasta que alcancen un alto grado de desarrollo. 

El Capítulo ClnCO, comprende un pequeño manual de organización -

de cada modelo~ en donde se definen los organigramas que pueden adoptar 

para 3 etapas en su proceso de desarrollo y las funciones de cada unidad 

estructural. 

En el Capítulo Seis, se hace un anális1s de lo que es cada fase 

del proceso ad~n1strativo y la forma en que puede ser aplicado en las 

organizaciones recomendadas. 

El Capítulo S1ete, da a conocer el proceso seguido en la investi 

gación de campo y los prlnc1pales resultados obtenidos, con su correspon 

diente análisis e 1nterpretación. 

Capítulo Ocho, en él se presentan las principales conclusiones a 

las que se llegó después de las investigaciones bibliográficas y de cam

po, y las recomendac10nes que consideramos oportunas. 

Finalmente se detalla la bibliografía básica utilizada. 





CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SIlUACION SOCIOECcJNOMICA . 

DE LA POBLACION RURAL DE EL SALVADOR 

En este capítulo se presenta un breve análisis de los principa-

les factores socioecon6micos que determinan el nivel de desarrollo a1can 

zado por la poblaci6n que hablta en el área rural de nuestro país. Ser-

virá como punto de referencla, a manera de dlagnóstlco, en torno al cual 

se plantean en los sigulentes capítulos las a1ternatlvas de organizacións 

con sus respectivas recomendaciones, como medios para superar las actua-

les condiciones de vida. 

Cabe hacer notar que las fuentes de informac16n más completas y 

fidedignas que Je conslder6 para el anállsis, de la mayoría de los facto 

res, son los últimos Censos de: Pob1aci6n~ Vivlenda y Agropecuario, 1e--

vantados en El Salvador y que corresponden al año de 1971, aunque se re-

conoce que pueden existlr a esta fecha algunas variaciones. 

A - Propiedad de los medios de producci6n 

La propiedad de los medl0s de producci6n ha determinado la re1a-

c16n de producción entre los hombres~ desde los tiempos más antiguos de 

la sociedad humana, en las diferentes latitudes de la tierra y y El Salva 

dor, no es la excepción. 

Por tal razón, es importante hacer una revisión de este aspecto 

en nuestro medio. 

1 
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1 - Tenencia de la Tlerra 

La informatión estadística relacionada con el presente título -

puede consultarse en los cuadros Nos.: 1, 2 Y 3. 

En el año 1961 eXlstían 226.896 explotaciones agrícolas y en el 

año 1971,270.868, notándose un aumento posltivo en la década del 61 al 

71, del 19.4%; pero de ese total de explotaciones sólo el 39.6% en 1961 

y el 39.9% en 1971 eran en propiedad, deduciéndose que el resto, 60.4% y 

60.1% respectlvamente, las explotaciones no eran propiedad de los traba

Jadores. 

Si la información anterior la relacionamos con la superficie tra 

baJada por tenenCla de la tierra en los mismos años, podemos formarnos -

una idea más completa; la información al respecto, es la siguiente: en 

1961, el total de hectáreas trabajadas fue de 1.581.428 y en 1971, de --

1.451.894 obteniéndose al comparar, un decremento del 8.2% en la superfi 

cie trabajada. De esa superficie el 77.4% para el año 1961 y el 76.1% 

para 1971 era propiedad de los trabajadores. 

Al compaTar los datos ya expuestos y los detalles proporcionados 

por los dos cuadros menc10nados, podemos ver que en 1961 el 39.6% de las 

explotaciones tenían en propledad el 77.4% de la superficie trabajada, y 

en 1971, el 39.9% tenía el 76.1%; 10 anterior nos demuestra que un bajo 

porcentaJe de explotaciones tlenen acaparado la propiedad de un elevado 

porcentaJe de la tlerra laborada. 

S~ además consideramos que la distribución de la superficie en -

fincas según tRmaño para el año 1961, la sltuación era la slgulente: del 

total de 226.896 flncas el 91.4% son ID1crofincas y fincas subfamiliares 

con un promedio de 1.7 Has. y el 1.9% de fincas son multifamiliares me--
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dianas y grandes abarcando el 57.5% de la superficie total, con un prome 

d10 de 337.12 Has. cada una. 

2 - Recursos para el Financ1amiento 

Para el análisis de este aspecto se ha hecho uso de la informa-

ción estadíst1ca del cuadro N° 4. 

Es un fenómeno generalmente conocido que el campesino que carece 

de tierra, carece a la vez de los demás med10s de producción como: dine

ro, maquinar1a y herramientas, ya que las J.nstituciones creditJ.cias exi

gen garantías hipotecarias o prendarias para conceder los créditos. 

Observando las estadístlcas sobre el destino del crédito concedi 

do por los bancos comerciales e Hipotecario, durante los años de 1972 a 

1976 se aprecia que: el porcentaJe de crédito destinado al sector agrope 

cuario ha oscilado entre el 28 y 30% del total de créditos concedidos y 

la tasa de crecimiento anual tiende a decrecer. 

El únJ.co banco un poco más flexible es el Banco de Fomento Agro

pecuario y la forma que más se les faci11~a conseguir préstamos es por -

medJ.o de asociaciones cooperativas. 
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3 - Maguinaria' 

El contenido de los párrafos siguientes de este título ha sido -

inferido del cuadro estadístico N° 5. 

Los pequeños agricultores, que son la mayoría, leboran la tlerra 

rudimentariamente, su equipo de trabajo consiste en herrarnlenta sencilla, 

arados de madera tlrados por bueyes. 

En la medida que las explotaclones son de mayor extensión se ob

serva una propensión a mecrullzar la agrlcultura y la ganadería, coincl-

diendo la concentraclón de la propiedad de la tierra con la de maquina-

ria agrícola y el aprovechamiento de las economías de escala; aprovechan 

do la explotaclón tecniflcada de los productos más rentables, haclendo -

una mejor combinaclón de los factores de producclón. 

De las explotaclones de 10 hectáreas en adelante, se aprecia un 

fuerte incremento en el uso de maquinaria, acentuándose, como se dijo an 

tes, en las propiedades de mayor tamaño, en las cuales se hace uso de -

una. gama de equipo y maquinaria con fuerte número de unidades del tipo 

de máquina más usual, por ejemplo: tractores, cultivadoras, abonadoras, 

sembradoras, picadoras de zacate, molinos de martlllo, camiones, etc. 

B - Vlvienda 

Para formarnos una ldea bastante completa de las condiciones de 

la vivlenda, es necesario anallzarla desde varios puntos de vista, a ma

nera de indlcadores, tales como: tenencia, material predominante en la -

construcci6n, tipo de servlcio sanitario, servicio de agua y servicio de 

alumbrado. 
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1 - Tenencia de la Vivienda 

La información estadística de apoyo en este aspecto aparece en -

el cuadro N° 6. 

La tenencia de la vivienda en El Salvador, en el año de 1975 era 

corno se detalla: a nlve1 nacional de 708.440 vivlendas que existían 

402.108 equivalentes al S2.3~ eran en propiedad; 166.859 igual al 21.7% 

estaban en arrendamiento y 199.473 equivalentes al 26.0% eran en otro ti 

po de tenencia; el 56.4% del total de vlviendas estaban ubicadas en el -

área rural en donde la propledad era corno sigue: 247.899 ó sea el 57.1% 

estaban en propiedad, 21. 9S0 igual al S.1% estaban en arrendamiento y-

163.584 equivalentes al 37.8% era otro tipo de tenencia. 

Como puede notarse el mayor porcentaje de las vivlendas rurales 

estaban en propledad, pero es b~en signlficativo el porcentaje que está 

en otras formas de tenencia. 

2 - ~~teria1 predominante en la Construcción 

Para el correspondiente mLqlisls se ha hecho uso de la informa

clón que aparece en lo~ cuad~os Nos.: 7? 8 Y 9. 

2. 1 En las Paredes 

A octubre de 1976 el material predominante en las paredes de las 

viviendas rurales era como se indica: el 34.3% eran de adobe, el 28.4% 

de bahareque, el 12.9% de paJa o palma? el 12.2% de madera y en menores 

porcentajes aparecen otros materla1es; únicamente el 6.9% eran de concr~ 

to y sistema mixto que es el materla1 que se consldera más adecuado. 
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2.2 En el Piso 

Según las estadísticas a la fecha mencionada en el numeral ante

rior, el material predomlnante en el piso de las viviendas rurales era -

así: el 86.4% tenía plS0 de tlerra, el 7.3% tenía ladrillo de cemento, -

el 4.5% era de ladrillo de barro, el 1.3% era de otra clase de material 

y únicamente el 0.5% de las vivlendas tenían loza de concreto. El mate

rlal que se conoce como el más adecuado es el ladrillo de cemento, al -

cual le corresponde el 7.3%. 

2.3 En el Techo 

En octubre de 1976 los materla1es que predominaban en los techos 

de las vlvlendas rurales son los slguientes: en un 72.3~ la teja de ba-

rrO, en un 20.0% la paja o palma, en el 5.4% lámina metálica y únicamen

te el 1.4% tenía lámina de asbesto, que es el material más recomendable. 

Al relacionar los aspectos de los numerales 2.1, 2.2 Y éste, pue 

de concluirse que la mayoría de las vivlendas del área rural son de ado

be y bahareque, piso de tierra y techo de teja. 

3 - Forma de abastecimiento de agua 

La informaci6n que sirvi6 de base para formular el siguiente pá

rrafo se encuentra en el cuadro N° 10. 

En el año de 1975 la forma en que se abastecían de agua los hoga 

res en el área rural era así: el 24.8% por medio de pozo común, el 11.0% 

pozo prlvado, el 9.9% pila pública; únicamente el 3.5% 10 hacía por me-

dio de cañería privada y el 2.0% por cañería común. El 48.8% 10 hacía -

de otras formas, lo que indica que la mayoría se abastecía de agua por 

medios que no garantizan la salud. 
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4 - Servic,ios Sani tar10S 

En el cuadro N° 11 se encuentra la información estadística co--

rrespond1ente a este aspecto. 

En el año de 1975, el 79.0% de las viviendas rurales no tenían -

servicio sanitario y ún1camente el 4.8% tenían servicio con fosa séptica 

privada y ninguno contaba con 1nodoros con alcantar1llado de aguas ne-

gras; siendo este otro factor decisivo en la salud de las famil1as campe 

S1nas . 

5 - Servic10 de alumbrado eléctr1co 

Para el respectivo análisis nos hemos valido de la informaci6n -

estadística del cuadro N° 12. 

El sistema de alumbrado eléctr1co en las viviendas rurales en el 

año 1975 era como sigue: el 87.2% se alumbraba con gas o keros1lle, el-

2.6% de otras formas y únicamente el 10.2% se alumbraba con electricidad. 

e - S a 1 u d 

Los cuadros estadísticos que S1rven de apoyo para el análisis de 

este aspecto son los Nos.: 13, 14 Y 15. 

En las páginas anter10res que se ref1eren a las condiciones de -

la vivienda del área rural, se menC10naron varios as~ectos que t1enen -

grandes efectos en la salud de la poblaci6n de dicha área. Para ampliar 

la información se presentan en esta parte algunos datos estadísticos con 

su correspondiente anális1s. 

Los nacimientos durante los años 1971 a 1975 siguen una tenden-

cia ascendente, pasando de 154.3 miles en 1971 a 159.7 miles en 1975, de 

ellos corresponde al 61.4% y 61.1% respectivamente, al área rural; como 
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paede apreciarse, la distribución de la población mantiene la proporci6n 

y el incremento ha sido únIcamente en la cantidad. 

La tasa general de nacimIentos por cada mil habitantes ha oscila 

do en el mIsmo período, entre 42.3 y 39.3; la tasa de defuncIones, entre 

8,6 y 7.8 con una ligera tendenCIa a decrecer y, la de crecimiento vege

tatIVO de la poblaCIón, pasó de 34.4 en 1971 a 31.5 en 1975, notándose -

una pequeña disminuci6n, 10 que puede deberse a la campaña de planifica" 

ci6n famIlIar. Sobre los movimientos vitales de la población en 1976, 

podemos señalar que el total de nacidos vivos fue de 165.822; el de de

funciones infantiles de 9.154 y el de defunciones en general fue de 

30.863, correspondiendo al área rural los porcentajes de 60.3, 53.2 Y 

45.9 respectivamente, 10 cual nos indica que a pesar de ser mayor la po

blación rural, en términos relatIVOS, las defunciones fueron menos que -

en la población urbana. 

Según datos del Anuario Estadístico de 1976, de 165.822 nacimien 

tos que hubo, 125.895 sucedIeron fuera de hospitales, de los últimos ci

tados, únicamente recibieron atención médica 625; 61.652 fueron atendi-

dos por partera y 63.618 no recibieron asistencia. 

En el cuadro N° 14 podemos ver que los dIez primeros lugares de 

las enfermedades infecciosas y parasitarias se mantienen entre los años 

1972 Y 1976, las cuales están en relaCIón directa con las condiciones -

desfavorables de la población campesina respecto a la urbana, sin olvi-

dar que aun dentro de las ciudades hay población marginada que sufre si

milares problemas. 

Además podemos agregar que los programas de saneamient~ambien-

tal y visitas domiciliares de enfermeras no alcanzan a llegar al área ru 
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ral y que la malarla no se ha podido erradicar~ sintiéndose más sus efec 

tos en el campo. 

D - Educación 

Los cuadros Nos.: 16, 17 Y 18 han servido de base para afirmar -

el contenido de los slguientes párrafos de este título. 

La educaclón es fundamental para los cambios de actitud y la in-

traducción de nuevas técnicas en los diferentes aspectos, por 10 que roa.!. 

qUler programa de cambio social y desarrollo económico, si no cuenta con 

una buena base educativa en la pob1aclón será muy difícil su imp1ementa-

ción. 

Revlsando los datos estadísticos disponibles al respecto, se ob

serva que en 1961 el 49.2% de la población de 10 años y más era analfab~ 

ta y en 1971, para la población comprendida en las mismas edades, era de 

40.3% habiendo disminuido durante 10 años únicamente en 8.9% el ana1fabe 

tismo en todo el país. 

Los porcentajes de analfabetlsmo, general y por áreas en 1971 --
I 

eran los siguientes: general el 43.6%,en el área urbana el 22.5% y en el 

área rural el 58.9%. 

El nlvel educacional de la población rural de 6 años y más en --

1971 era: de primarla el 35.8%; de educaclón media 1.1%; universitaria -

el 0.02%; graduados universitarios 0.01%; otro nivel 0.06%; no especifi-

cado 0.8% Y sin ningún nivel educativo el 62.6%. 

Si concentramos nuestra atención en el a1fabetismo entre los pro 

ductores y su residencia en las explotaciones, en 1971 apreciamos 10 si

gulente: eXlstían 270,86P productores de los cuales 108.325 (40.0%) eran 
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alfabetas y 162.543 (60.0%) eran analfabetas. Respecto a su residencia 

o no en las explotaciones, el 65.6% de los alfabetas y el 76.7% de los a 

nalfabetas residían en ellas. 

Con un panorama educativo Como el descrito~ es dixíci1 lograr re 

sultados notorios a corto plazo con programas de desarrollo socioeconómi 

coso 

E - Empleo 

La información estadística de apoyo en este aspecto aparece en -

los cuadros Nos.: 19, 20 Y 21. 

El ingreso que recibe una persona está en función directa del ni 

vel de empleo u ocupación que tlene, lo que repercute en su bienestar -

personal y en el de su famllia. A la vez, cada quien contribuye a la pro 

ducción y a generar ingresos en UlL país en la medida que partlcipa acti

v~nente en el proceso productivo; es por ello que conviene analizar la -

Sltuaclón ocupaclonal de la población rural. 

El sector agropecuaTlo absorbía en 1971 el 58.1% de la población 

económlcamente activa, luego lo slgue en importancia, desde este punto -

de vista, el sector servicios con el 16.4% y después el sector de indus

tria manufacturera con 10.7%. 

Si se analiza por categorías de ocupaclón respecto al total de 

los diferentes sectores se observa que de los patronos está el 67.5% en 

el sector agropecuario; de los que trabajan por cuenta propia, el 67.5%; 

de los asalariados, el 48.6%; de los trabajadores familiares, el 88.6%; 

en otras categorías e indefinidas, el 26.9%. O sea que el sector agrope 

cuarlO absorbe el mayor porcentaje de la población económicamente actlva 

(PEA). 
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Durante el año agrícola 1970/71 el total de empleados y trabaja

dores agrícolas que trabajaron permanentemente en las explotaciones era 

de 494.023 9 de ellos el 93.7% eran masculinos y 6.3% femeninos; el grupo 

de edades en el que se encontraba el mayor porcentaje de dichos emplea-

dos y trabaJadores era entre 15 a 64 años (92.9%). 

Para profundizar un poco más en el análisis, se incluye el cua-

dro N° 20, en el que aparecen 16 grupos de edades de la PEA con su res

pectiva tasa de actividad para el área urbana y para la rural. Nos limi 

taremos a señalar los datos sobresalientes del cuadro, como son: la tasa 

general de activldad que es del 49.1%; en el área urbana es de 49.2% 

y en la rura1 9 de 49.0%; de acuerdo a los grupos de edades las tasas de 

actividad más elevadas se encuentran entre los 20 a 54 años de edad; no 

obstante para el área rural son slgnificativos los extremos, ya que el -

25.2% de los comprendidos entre 10 y 14 años trabajan y el 16.4% de los 

de 85 y más años 9 trabajan. 

De lo expuesto anterlormente, se puede concluir que la mayor par 

te de la población salvadoreña depende del sector agropecuario, que úni

camente el 49.0% de la PEA permanece activa y que el sexo femenino parti 

clpa en lli~ porcen~aJe mín~o. Esto nos demuestra que para lograr el de

sarrollo del sector agropecuario se necesita de planes bien estructura-

dos con políticas y estrategias bien definidas tendientes a elevar la -

productivldads dar mayor ew~leo e involucrar más al sexo femenino. 

F - Nlveles de Ingreso 

Para el aná1i~1~ d~ este qspecto nos hemos valido de la informa-
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Cuadro N° 19 

POELACION ECONOMI~~ ACTIVA POR CATEGORIA DE OCUPACION, 
SEGUN RlW1A. DE ACTIVIDr'\D ECONOMlCA EN % - 1 9 7 1 

RAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIA D E OCUPACION 
, ' . 

Total I Patrono ·Cta. Prop. i Asalar. : Famil. ¡ Otros 1 Ignor. 
I . . . ¡ · '!'O':!:' ,\1 100.0 . 100.0 ¡ 

100.0 : 100.0 100.0 I 100.0 1100.0 I I : I 

1 I 

i ! I 

1 I I I 

Agricultura, Sllvi- i ! 

I I 

I cultura, Caza y 58.1 I 67.5 I 67.5 I 48.6 I 88.6 6.6 20.3 ! : 
Pesca ¡ I 

¡ I ; I 1 
¡ 

I 
Minas y Canteras 0.1 I 0.1 I 0.0 0.1 0.0 I 0.0 I 0.3 · i ! I · f Industria ~Dufact. 10.7 11.5 11.4 ! 11.4 4.0 23.5 9.4 I I 1 , 

: I . ¡ 

Electric., Agua, ! 1 ¡ ¡ 
! 

I 
I : 

Servo Sanitarlos 0.3 I 0.1 0.0 0.5 0.0 . 0.2 I 0.6 ! : I 

1 i I ! 
Construcción 3.0 1 .1 0.6 ; 4.5 · 0.2 3.4 · 3.4 I · 1 I I 

1 
I 

¡ I I 

Comercio 7.9 11.6 . 15.9 5.1 I 2.0 3.3 I 2.8 . ! ! I I 1 I I I 

Transporte, Almacen. I I \ i I 
I 

, : 
I I I Y ComunIcaciones 2.3 1 .8 I 1.0 I 3.3 I 0.1 2.1 1.4 I I 

; . 
Establecimientos, Fi I I I ¡ 

I 
1 · I : 

nancieros, Seguros I , 
\ 

¡ I I ¡ 
I ! 

e Inversiones 1 • 1 ; 1 • O 0.3 l 1.7 I 0.1 I 0.6 1 0.8 
I ! I : 

ServIcios 16 • .1 I 5.2 I 3.3 24.7 i 5.0 55.9 i 16.6 ! ¡ · : 1 
Actividades i 1 i 

I 
¡ , 

no específicas 0.1 ~ 0.1 t 0.0 0.1 0.0 
I 

4.4 ¡ 44.4 ! I I 

I 1 f , 

FUENTE: Cuarto Censo Nacional de Población 1971. Vol. II 

Cuadro N° 20 
TOTAL DE EMPLEADOS Y rRABAJADORES AGRICOLAS QUE TRABAJARON PERt\1ANENTEMEN
TE EN LAS EXPLOTACIONES, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD AÑO AGRICOLA 1970/71 

I 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 
GRUPOS rE EDAD . I 

NÚInero o Número % :Número f % f iJ ¡ ¡ 

¡ I 

De 1 O a 1,· años 27.565 I 5.6 27.067 ¡ 5.8 498 i 1.6 1 

30.2541 De 15 a 64 años 458.811 I 92.9 428. 557 1 92.6 96.6 

De 65 y TI'ás aTíos 7.6.f7 
; 

LE 1 .5 574 ! 1.8 7.073 I 
! I 

I 

I 

462.697 ! 100.0/93 7 
I 

TOTALES 494.023 1100.0 31.326 ¡ 100.0/6.3 . . 
FUENTE: Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971. Cuadro N° 56. 
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Cuadro N° 21 

TASA DE ACTIVID..lill POR A...W., SEGUN GRUPOS DE EDAD 1971 

! 

GRUPOS DE EJAD TASAS DE ACTIVIDAD 
TOTAL URBANA RURAL 

roTAL Ll.9, í 49.2 49.0 

De 10 a 14 años 18.7 8.2 25.2 

De 15 a 19 8-;05 48.4 41.7 53.8 

De 20 a 24 afio s 63.8 66.4 61.6 

De 25 a 29 años 60.9 69.2 54.9 

De 30 a 34 años 61.4 68.4 56.7 

De 3S a 39 allC's 59.8 66.1 55.7 

D0 40 a 44 é!ños 59.9 6L1..7 56.5 

De 45 a 49 años I 58.2 62.0 55.3 

De 50 a 54 Gños 57.1 59.2 55.5 

De 55 a 59 años 55.5 56.4 55.3 

D~ 60 a 64 años 511.7 53.0 56.1 

De 65 a 69 afios 50.7 48.4 52.8 

De 70 él. 7d MOs 39.2 35.5 42.5 

De 75 a 79 <".nos 32.4 28.7 36.0 

Da 80 a 84 años 

I 
21.4 18.0 24.0 

I De 85 y m2.s años 13.7 11.4 16.4 
I 

" 

FU'J-2.'\l':'E: Cuarto Censo !\J::iClom.~~ G.e Peblaci5n 1971. p. )00/1 
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ci6n que aparece en los cuadros Nos.: 22~ 23 Y 24. 

Por no haber estadísticas que muestren los niveles de ingreso y 

el costo de vida por área y estratos, nos valdremos para hacer el corres 

pondiente anállsis de la información sobre la evo1uci6n de las remunera 

ciones por actividad económica, durante los años compredidos entre 1973 

a 1978; la evolución de los precios de los bienes de consumo de los años 

de 1973 a 1976 y del producto territorial del sector agropecuario duran

te los años 1971 a 1977. 

Respecto a la evo1uci6n de las tarifas generales de salarios mí

nimos para trabajadores agrícolas, podemos observar que durante los años 

1974, 1975, 1976 Y 1978 han habido ~crementos; pasando de ~ 2.75 en--

1974 a ~ 4.25 en 1978, representando una tasa de crecimiento anual de-

12.7% en 1975 y de 13.3% para 1978. Para las mujeres y menores de edad, 

las respectivas tasas de crecimiento salarial fueron de 11.1% y 15.8%. 

En los mismos años hubo aumentos en los salarlos por la recolección de -

café, caña de azúcar y algodón, cuyas tasas de crecimiento fueron mayo-

res que las generales, llegando en el caso del café a 52.7% en 1976 y-

5.4% en 1978. 

Si formulamos el supuesto de que un trabajador agrícola recibe -

el salarla mínimo fijado en cada uno de los años mencionados, durante -

los 365 días nos reportaría un ingreso anual así: para 1974 ~ 1.003.75, 

para 1975 = ~ 1.131.50, para 1976 = ~ 1.368.75 Y para 1978 = ~ 1.551.25; 

pero tomando en cuenta que no se da el pleno empleo en el agro; que la 

ocupación es por períodos; que los salarios no son pagados, en la mayo-

ría de los casos~ tal como lo establece la ley y que el promedio de miem 

bros de las familias campesinas es de 5.5 los cuales dependen de los in-
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gresos del jefe de la misma, este salario es insuficiente. 

Para deducir el incremento real del poder adquisitivo de los tra 

bajadores agrícolas es necesario comparar las tasas del aumento salarial 

con los índices de precios en el mismo período y, para el caso, observa

mos que en 1975 la tasa de aumento en el salario fue de 12.7% contra el 

19.1% de aumento de los precios al consumidor, resultando un déficit del 

6.4%; en 1976, la tasa de incremento del salario fue de 21.0% contra --

7.1% de aumentos en los precios, resultando una diferencia positiva del 

13.9%. 

Por otra parte, si aceptamos que la población rural depende de 

la produccción del sector agropecuario y que éste ha oscilado entre el -

26.6% en su contribución al producto territorial bruto (PTB), podemos -

concluir que el 59.5% 11 de la población total del país depende de un ba 

jo porcentaje del PTB. 

G - Estructura Social de la Población Rural . 
En la actualidad la sociedad rural está integrada por varios es

tratos sociales cuyas diferencias radican en el rol que desempeñan en -

las actividades de: producción, sociales, culturales y políticas de las 

cOIDUn1dades. Sin pretender hacer una clasificación exacta y técnica des 

de el punto de vista sociológico, para los fines de este trabajo se pue

de enumerar los siguientes estratos: 

1/ Cuadro de la población estimada para los programas de Salud Pública, 
- año 1977. Memoria de! ~~listerio de Salud, 1976-77. 
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Cuadro N° 23 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS EN EL SALVADOR. MOS 1973 A 1976 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
(Variación media anual) 

1973 1974 1975 1976 

Indices de precios 
al constmri.dor (a) 6.4 16.4 19.1 7.1 (b) 

Alimentos 7.5 17.3 20.5 4.0 (b) 

Vivienda 7.6 18.8 18.7 7.8 

Vestuario 3.0 9.1 29.0 5.2 (b) 

Gastos Varios 3.8 18.0 9.5 2.2 (b) 

(a) Junio de 1954 = 100 
(b) Enero-noviembre de 1975, con respecto a enero-novlembre de 1974. 
FUENTE: Estudio Económico de América Latina 1976. CEPAL-NN.UU. Vol. II 

p. 405. 

Cuadro N° 24 
PRODUCTO TERRITORIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO? A PRECIOS CORRIENTES 

EN MILLONES DE COLONES Y % RESPECTO .AL PTB, MOS DE 1971 A 1977 

Mos PRODUCTOS EN MILLONES DE COLONES % RESPEC-
TIVO PTB 

1971 729.0 26.9 
1972 728.0 25.3 
1973 922.4 27.5 
1974 999.0 25.3 
1975 1.046.3 22.9 
1976 1.419.6 26.0 
1977 (p) 1.937.5 29.6 

(p) Cifras provisionales. 

FUENTE: Indlcadores Económicos y Sociales, Enero-Junio de 1978. 
Ministerio de Planificación. pp. 32 Y 33. 
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Primer Estrato: formado por grandes empresarios agropecuarios, dueños de 

extensas áreas de terreno, de maquinaria, equipo e implementos agrícolas. 

Aunque en número const1tuye una m1noría, en la práctica representa una 

élite de poder que cond1ciona política, económica y socialmente a la po

blación que res1de en sus propiedades y aledañas a las mismas. 

Los integrantes de este estrato generalmente no viven en el cam 

po y para manejar sus empresas contratan personal técnico, adm1nistrati 

vo y mano de obra semicalificada y no calificada. 

Segundo Estrato: integrado por personal técnico-administrativo de las 

grandes empresas agropecuar1as y medianos propietarios, quienes se en-

cargan de dirigir la activ1dad productiva utilizando contingentes de 

campesinos asalariados. Constituyen una clase social de nivel medio 

que goza de ciertos privilegios económicos, no ejecutan directamente ta 

reas físicas difíciles y sirven de mediadores entre los grandes terrate 

nientes o empresarios agrícolas y la masa campesina. 

Tercer Estrato: constituido por la mayoría de la población rural cuya -

situación económ1ca puede variar desde minifundistas hasta colonos quie 

nes dependen económicamente de las oportun1dades que los propietarios -

de la tierra y demás medios de producción les den, ya sea para trabajar 

en calidad de arrendatarios, obreros o peones asalariados. Están suje

tos a los 1ngresos que la ocupac1ón cíclica de la producción agrícola -

perm1te y son los que menos participan en las oportunidades de: aten-

ción médica, educación, v1vienda y demás servicios sociales. 

Como se dijo en el literal "El!, sobre el empleo, la TIRljer poco 

participa en las actividades producLivas y está relegada en la vida so-
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ciocultural. 

Las autoridades civiles y militares están representadas lega1me~ 

te por medio de comandantes y patrullas militares y comisionados cantona 

les. 

Las instituciones que con mayor frecuencia existen en las comuni 

dades rurales son Escuelas de Educación Básica e Iglesias. No existe un 

sistema de organización instituc10nalizada que permita a dichas comunida 

des alcanzar sus objetivos socioeconómicos. En muy pocos lugares funci~ 

nan cooperativas que no satisfacen en forma integral sus necesidades. 

H - Infraestructura Básica para el Desarrollo 

Consideramos como infraestructura básica para el desarrollo a to 
I -

das aquellas obras físicas necesarias para alcanzar mejores niveles de -

vida en la población como son: vías de comtnlicación, obras de riego y -

drenaje~ edificios escolares, edificios para centros de salud, y otros. 

A continuación se hace una revisión de la situación del área rural en --

tal aspecto. 

1 - Red Vial 

En el cuadro N° 2S aparece 10 relativo a la información estadís

tica de este aspecto. 

El total de kilómetros de la Red Vial a nivel nacional sólo ha 

aumentado en 135.8; durante los años de 1972 a 1976, las variaciones co-

rresponden a los t1pOS de carreteras siguientes: en las secundarias au

mentó 98.7 krns.; en las terciarias el aumento fue de 300.3 kms.; en las 

rurales tipo !lB", fue de 342.3 kms.; pero en los caminos vecinales hubo 
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una disminuc~ón de 747.9 kms.; esto último puede deberse a que el mante

nimiento queda en manos de las municipalidades y de las respect~vas com~ 

nidades, quienes se descuidan en algunas ocasiones~ 10 que da lugar a

que se pierdan algunos tramos. 

Como puede observarse, de la Red V~a1 las vías de acceso que más 

re1ac~ón t~enen con el área rural son las rurales "A", "B" Y los caminos 

vecinales; en los dos pr1ffieros tipos si ha habido incremento en su 10ngi 

tud, pero en el último se ha reducido, lo que va en contra del proceso -

de desarrollo del área rural. 

2 - Canales de Riego y Drenaje 

Es del conocimiento general la importancia que tiene el riego y 

drenaje en la agricultura y la ganadería porque permite tecnificarlas y 

obtener rend1ffiientos que se pueden duplicar y hasta tr~plicar en rela--

c~ón al uso de la tierra sólo con los cultivos de ~vierno. 

Hasta la fecha, s610 existen dos d~stritos de riego que son los 

de Zapotitán y Atiocoyo, los cuales cubren un número considerable de man 

zanas, pero hay var~as zonas del país que perfectamente pueden ser rega

das una vez se planifiquen y se construyan las obras de retención y cana 

lización del agua. Además del aprovechamiento de las aguas de los ríos, 

especialmente en la zona costera, pueden aprovecharse las aguas de lagos 

y lagunas con sistemas de bombeo. Es de reconocer que varios agriculto

res están haciendo uso de sistemas de riego, pero la mayoría es en forma 

rudimentaria. 

3 - Ed~ficios Escolares 

Según datos proporcionados por el Departamento de Estadística 
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del Ministerio de Educación, en el año de 1972, el total de edificios es 

colares destinados para la enseñanza básica (del primer grado al noveno 

grado) y parvu1aria, ascendía a 2821 los cuales estaban distribuidos así: 

1837 en el área rural y 984 en el área urbana. 

Dicho total ha sido ampliado por medio de la ejecución del I~O

yecto de Desarrollo Físico para la Educación Básica 1975-1981" que está 

en su fase final; este proyecto contempla la construcción de 700 edifi-

cios con un total de 1546 espac10s escolares; con ello el total de edifi 

cios escolares se elevará a 3.521. 

4 - Edificios para centros de Salud 

El Ministerio de Salud Pública y Asistenc1a Social, cuenta para 

atender a la población urbana y rural con los centros de salud que a c~ 

tinuación se detallan: 2/ 

14 hospitales 

8 centros de salud 

89 unidades de salud 

129 puestos de salud 

1 puesto de vacunación 

10 puestos comunitarios 

De ellos están ubicados en conumidades rurales 6 unidades y 9 

puestos de salud. 

10 ideal sería que cada comunidad de unas 200 familias en ade1an 

te tuv1esen un puesto de salud o clínica asistencial. 

2/ Datos al 10 de junio de 1978. 
- Fuente: Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social. 



34 

5 - Red de Telecomunicaciones 

A junio de 1976, la Adminlstración Nacional de Te1ecomunicacio--

nes tenía 31 oficinas de telecomunicaciones en 31 comunidades rurales y 

297 teléfonos públicos ~, o sea, que gozan de dicho servicio 328 comuni 

dades rurales, que representan el 18.9% de 1731 cantones que comprende -

el país, y el 5.7% del total de caseríos que es de 5720. 

6 - Electrlficación 

Como se expresó en la parte sobre vivienda respecto a la clase -

de alumbrado que utillzan, sólo el 10.2% de las viviendas rurales goza-

ban de alumbrado eléctrico en 1976; la razón es porque muy pocas comunl

dades rurales cuentan con la infraestructura necesaria para tal servicio, 

10 que repercute a su vez en el grado de tecnología en las labores agro

pecuarlas. Con la electrlficación rural sería posible introducir siste

mas de riego por bombeo, establecer agroindustr1as y mecanizar una se-

r1e de labores agropecuarias como ordeño mecánico, refrigeración de la 

leChe y otros productos, elaboración de concentrados y otras. Con el --

Programa de Electrificación Rural que ha emprendido la Comis1ón Ejecuti

va Hidroeléctr1ca del Río Lempa, CEL, es posible que este aspecto mejore 

a corto plazo. 

7 - Centros de acopio de productos agrícolas 

Con la red de centros de acopio que recientemente ha construido 

el Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, se considera que no ha--

3/ Estos datos fueron obtenidos en el Departamento de Estadística de -
- ANTEL. 
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brá mayores problemas en el futuro, es~o ayudará a la comercializaci6n -

de varios productos agrícolas, especialmente de los granos básicos. 

1 - Tecnología 

S1endo el avance tecno16gico uno de los factores determinantes -

en el desarrollo de los países y sus sociedades, se estimó importante ha 

cer una ligera revisión de este aspecto en el área rural, por razones di 

dácticas y sin pretender un análisis exhaustivo, se ha sub-dividido en 

partes tal como se presenta. 

1 - Indicadores de la Producción Agropecuaria y su Tendencia 

En este aspecto ha servido de base la información estadística -

del cuadro N° 26. 

El índice general del crecimiento de la producción agropecuaria 

durante los años 1973, 1974, 1975 Y 1976~ tomando como base el año 1968, 

es: 119.0, 134.7, 145.3 y 126.8 respectivamente, lo cual da una tasa de 

crecimiento de 13. n para 1974, de 7.9% para 1975 y de menos 5.9% para 

1976. En términos generales vemos que el crecimiento relativo tiende a 

dismInuir lo que se puede deber a variables controlables y no controla

bles. 

Si comparamos las tasas de crecimiento para el mismo período, de 

los principales cultivos de exportación como son: café, algodón y caña 

de azúcar con los granos básicos, observamos que para el café fueron de 

26.0% en 1974, 3.5% en 1975 y menos 3.6% en 1976, o sea que solamente -

en 1976 hubo decrecimip.nT0" ~g~~ 0' ~Jondón hubo decrecimiento de 0.5% 

y 7.9%, respectivamente para los dos últimos años mencionados y para la 

caña de azúcar durante los tres años la tasa de crecimiento fue positi-
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va. Para los granos básicos: maíz, friJol, arroz, maicillo, las tasas -

de crecimiento fueron negativas, con excepción para el año 1975. 

En. relación al creciJmento en la producción pecuaria, para los 

productos de ganado vacuno, ganado porcino, leChe y huevos, durante los 

tres años antes mencionados el crecimiento relativo ha sido positivo, 

con excepción del ganado porcino que fue negativo para 1974 y 1975. 

2 - Rendimiento por manzana de algunos cultivos 

La informaclón estadística de apoyo se encuentra en el cuadro -

N° 27. Analizando la evoluclón del rendimiento por nllL~zana de los cu1ti 

vos de maíz, frlJo1, arroz, maicillo, algodón y caña de azúcar en el pe

ríodo comprendido de las cosechas 1967/68 y 1977/78 se aprecia que para 

el maíz el rendimlento míni~o corresponde a la cosecha 67/68 con 16.6 -

qUlntales por manzana, los máximos rendlIDientos fueron en las cosechas -

71/72 Y 75/76 con 27.3 y 27.2 qqs. por manzana respectlvamente y en gene 

ra1 ha aumentado el rendimlento. El frijol tuvo su rendimiento mínimo -

en las cosechas 67/68 y 77/78 con 9.3 y 9.8 quintales por manzana respec 

tivamente y durante las demás cosechas ha oscilado entre 10 y 12 quinta

les por manzana. 

Para el arroz han habido más fluctuaciones, manteniéndose los 1í 

mites de 25.6 y 37.5 quintales por manz&~a correspondiendo respectivamen 

te a las cosechas 76/77 y 73/74. 

Para el maicl110 se observa que el mayor rendimiento fue de 20.1 

quintales para la cosecha 74/75. 

En. el algodón la fluctuación ha sido menor y se ha mantenido en

tre 12 y 14 quintales oro por manzana. 
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Cuadro N° 26 

INDlCADORFS DE lA PRODUCCION AGROPECUARIA AAOS 1973 A 1976 
(en miles de quintales) 

PRODUCCION TASAS ANUALES DE 
CRECIMIENfO 

1973 1974 1975 1976al 1974 1975 1976al 

Indice General de 
Producción Agrope 
cuaria (1968=100; 119.0 134.7 145.3 126.8 13.1 7.9 - 5.9 

- Agrícola 117.7 131.1 142.2 130. 11.4 8.5 - 8.6 

- Pecuaria 123.6 147.1 156.1 160.1 19.0 6.1 2.6 
--------- ----- -- -------- .. --- ~--_ .. _ .. _ .. -- ----_ .. - -- -- --- .. -_ .. -- .. -----... ----------- --
Producción de al-
gunos cultivos en 
miles de qqs. 

Café 2.750. 3.466 3.587 3.457 26.0 3.5 - 3.6 

Algodón oro 1.543 1.624 1.616 1.488 5.2 - 0.5 - 7.9 
Maíz 8.878 7.634 9.565 6.862 - 14.0 25.3 - 28.3 
Frijol 813 767 838 919 - 5.7 9.3 9.7 
Arroz en oro 510 433 818 580 - 15.1 88.9 - 29.1 

Maicillo 3.400 2.850 3.800 3.028 - 16.2 33.3 - 20.3 
.. --_ .. _ .. -_ .. _ .. -.... -._ ...... _ .. __ 00- ------- -------------------- --- ----- -- - ----_ .. -----_ .. _- -----
Miles de Tonel. 

Caña de Azúcar 2.440 2.953 3.152 3.170 21.0 6.7 0.6 
- -_.. _ .. --_ ...... -- -.. --.... ----.. r --- -------- ----------------- - --- - --- - - - - _ .. _ .. --- ------------_ .. _-_ .. 
Indice de la pro-
ducción pecuaria 

Ganado vacuno 114.1 121.1 146.1 146.3 6.2 20.6 -
Ganado porcino 129.2 111.7 83.9 102.2 - 13.6 24.9 21.7 

Leche 109.4 153.7 155.3 158.5 40.5 1.0 2.1 

Huevos 172.0 178.8 205.4 209.5 4.0 15.2 2.0 

al Cifras preliminares. 

FUENTE: Estudios Económicos de América latina 1976 - CEP.AL/NN.UU, Vol. II p. 391. 
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Para la cafja de azúcar el mínlffio rendimiento fue en la coseD~a -

68/69 con 48 toneladas por manzana. 

Estos rendimientos pueden superarse con la introducción de nue

vas técnicas cor.;o el uso de riego, nuevas varledades, control de plagas 

y otras. 

3 - Uso de Abono 

En el cuadro N° 28 está la In~onnación estadística correspondien 

te a este aspecto. 

De 270.863 explotaciones agropecuarias que se censaron en 1971 

sólo 136.12d (50.25%) usaron abono; de ellas 1.333 usaron sólo abono or

gánICO, 132.754 sólo inorgánico y 2.037 de ambas clases. 

4 - Clase de energía utllizada 

El anállsis pertinente a este título se ha hecho en base al cua

dro N° 29. 

Del total de 270.868 explotacIo~ess en 1971, usaron energía mecá 

nica y eléctrica s6lo 77 (0.03%) mecánica 2.664 (10.0%), contrastando -

con 178.901 (66.0%) que usó energía humana para las operaciones. 

5 - MedIo de Transporte del Producto hacia el mercado 

Para confirr:1aY 10 que aquí ~e r:'ce puede consultarse el cuadro -

Según datos obtenIdos para el &~o agrícola 70/71, de las 270.868 

explotaciones agropecuar12s que cXIstía~~el 4.7% transportaron su produc 

to a pie, el 13.4~ lo hlZ0 en bestIa, el 18.0% en carreta; Úlllcamente el 

10.5% 10 hIZO en C&~IOn8S, el 0.08% en otro medio y el resto vendieron -
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Cuadro N° 27 

RENDIMIENTO POR MANZANA. DE VARIOS CULTIVOS, MOS 67/68 A 77/78 

PRODUCCION POR MANZANA EN QUINT.ALES 
AÑOS Caña de * Maíz Frijol Arroz Maicillo Algodón Azúcar 

1967/68 16.6 9.3 27.5 15.8 13.8 59. 

1968/69 19.6 10.2 28.8 16.6 13.4 48. 

1969/70 21.9 12.1 32,9 17.1 12.5 57. 

1970/71 26.8 12.6 36.8 18.0 13.5 59. 

1971/72 27.3 13.2 37.0 19.9 14.4 65. 

1972/73 17.6 10.5 32.1 17 .0 12.2 63. 

1973/74 30.7 12.6 37.S 20.0 12.0 61. 

1974/75 25.4 10.0 27.2 15.7 13.3 60. 

1975/76 27.2 10.8 35.5 20.1 12.4 53. 

1976/77 22.3 11.5 25.6 19.0 12.6 55. 

1977/78 23.6 9.8 26.0 17.4 12.3 56 

I 

* Unidad de medida toneladas por manzana. 

FUENTE: Anuario de Estadísticas Agropecuarias 1977/78, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
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en el puesto o cosecharon sólo para el COnsumlO de su famllia. 

6 - Clase de Ganado Vacuno y número de Cabezas en las Explotaciones 

En el cuadro N° 32, está la información estadística correspon---

diente. 

En 1971, existían 85.686 explotaciones de ganado vacuno, con --

992.997 cabezas? de ellas 62.286 explotaciones (72.7%) tenían sólo gana

do criollo en un total de 396.518 cabezas y las demás explotaciones 

(27.3%) tenían razas mejoradas y criolla. 

7 - Dlfusión de Tecnología 

Entre las instltLlclones que se dedican a la Transferencia de Tec 

nología al sector agropecuario están: El Centro Nacional de Tecnología -

Agropecuaria, CENTA; la Dlrección General de Ganadería; la Dirección Ge

neral de Recursos Naturales Renovables; el Centro Nacional de Capacita--

ción Agropecuaria, CENCAP; el Ip~tituto Salvadoreño de Transformación A

graria, ISTA; la Federación de Cajas de Crédito, FEDECREDITO; la Dlrec-

ción General de Riego y Drenaje y otras cuya cobertura es en menor grado. 

Aunaue cada instituclón cuenta con personal técnico, oficinas y equipo -. - -
necesarlo, no han alcanzddo a atender el 100% de los agricultores por di 

versas razones. 

En el cuadro N° 31 se incluye la información sobre la cobertura 

del CENTA en el período de 1967 a 1975. 

8 - Algunas limltaclcne~ra el Avance Tecnológico 

Las prlncipa1es llffiitaclo~es para el desarrollo recnológico son: 

a) Falta de la infraestructura física necesaria. 
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b) El alto porcentaJe de ana1fabet1smo dentro de los agricultores. 

c) Prejuic10s arraigados entre los agr1cultores o resistencia al cambio. 

d) Falta de más centros de investigación. 

e) Falta de mayor coordinación de las aCC10nes entre las diferentes ins

tituciones. 

f) Falta de fuentes adecuadas de financiamiento para los proyectos. 



CAPIlliLO II 

EXPERIENCIAS CON Etv1PRESAS CavrJNITARIAS y COOPERATIVAS 

AGRARIAS EN ALGUNOS PAISES 

En este Capítulo se trata de exponer brevemente las experiencias 

de mayor relevancia que a través de diversas fuentes de infomación, se 

conocen~ sobre las diferentes formas de organización que se han adoptado 

en el agro para acelerar su desarrollo económico y social. 

Estamos conscientes que es tan negativo querer hacer trasplantes 

íntegramente de los modelos organizativos de otros países, como el negar 

se a aprovechar algunas experiencias pOS1t1Vas que mediante un ajuste y 

adaptación a nuestro medio, puedan permitir un rápido desarrollo, espe-

cialmente de los sectores menos favorecidos económica y socialmente. 

En la mayoría de los países de los S continentes, se ha tratado 

de llevar a cabo programas de Reforma Agraria, en torno a los cuales se 

ha visto la necesidad de fomentar diversas clases de organizaciones cam

pesinas~ observándose desde diferencias sutiles hasta de profundo conte

nido 1deológico; unos acercándose más al socialismo y otros al capitalis 

mo. 

Los crl terios que se han tomado en cuenta para seleccionar las -

experienclas que se expondrán son: 

a) Similitud de las condlciones económicas, sociales y políticas de 

los países con el nuestro. 

b) Exitos relativos obtenidos. 

c) Información dispoTIlb1e. 

44 
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1 - Colombia 

En. el libro "La. Empresa Comunitaria" l!, encontramos que en Co

lombia se ha fomentado la organlzaclón de 'lJjmpresas Comunitarias" aunque 

hasta el año 1975 no estaban completamente definldas jurídica y adminis-

trativamente, ya se contaba para ese año con unas 600 Empresas Comunita

rias, las cuales habían sido apoyadas por el Instituto Colotnbiano de Re-

forma Agraria, INCORA. 

El surgÍffilento de este modelo de organlzación contribuyó para -

que se adoptara, a partir de 1969 por parte de INCORA, la política de ad 

judicar la tierra comunitarlamente y para el año 1972 ya existían 503 Em 

presas Comunitarias sobre una superficie de 135.454.95 hectareas 9 benefi 

ciando a 5.778 familias. 

Los objetivos de dichas empresas son: 

a) Explotar comunitariamente la tierra. 

b) Integrar al campesino trabajador y su familia a la economía nacio 

na!. 

c) Aumentar el nivel de producción y productividad en el area rural, 

mediante el uso racional de los recursos. 

d) Obtener una educación integral de la fam1lia campesina. 

e) Lograr la establ11dad de los grupos beneficiarios de la Reforma 

Agraria. 

f) Asociarse con otras Empresas para cooperarse mutuamente. 

Pueden pertenecer a ellas los ciudadanos considerados por el IN

CORA como aptos para ser adjudlcatarios y han definido para sus miembros 

1/ "La Empresa Comunitaria", editado por José Emilio G. Araujo. Imprenta 
lICA, San José, Costa Rica, JUll0 de 1975, p. 118. 
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derechos, deberes y prohibiciones. 

2 - P e r Ú 

Según el libro "La Empresa Connmitaria" ya citado~ en Perú, a

raíz del proceso de Reforma Agraria, han surgido dos tipos de organlza-

ciones campesinas~ uno de carácter transitorio y el otro de carácter de

finitivo. 

Las organizaclones de carácter transitorio son: los Comités Espe 

cia1es de Administrac16n y las Comisiones de Admlllistraci6n Provlsiona1, 

las cuales funcionan mientras se p1aniflca la forma de adjudicar la tie

rra~ el uso racional de los recursos y la forma definitiva de organiza-

ci6n. 

Las organizaciones definitivas de Adjudicaci6n de Tierra son: 

- lilas Cooperativas Agrarias de Producción" 

- 1'Las Cooperativas Agrarias de Integraci6n Parcelaria" 

- "Las Cooperativas Agrarias de Serviciosli 

- "Las Cooperativas Connma1es" 

- "Las Sociedades Agrícolas de Interés Social" y 

- "Las Centrales de Cooperatlvas". 

ULos Comités Especiales de Adjudicación", son Comités integrados 

por representantes de la Dirección General de Reforma Agraria y Asenta-

miento Rural 9 otras instituciones públicas y por representantes campesi

nos~ encargándose de la adminlstraci6n de los fondos en tanto no se haga 

la adjudicaci6n definitiva. 

Sus objetivos son: 

a) Administrar las negociaciones y los predios con todos sus haberes has 
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ta que puedan ser adJudicados. 

b) f~tivar~ capacitar y organizar los grupos de campesinos orientados a 

la constitución de la futura empresa de autogestión. 

"Las Comisiones de Adminis tración Provisional", son comisiones -

provisionales de administración de los predios adquiridos mientras se

realiza la adjudlcaclón definitiva y se constituyen en los lugares en

donde no se pueden establecer comités especiales de administraci6n. 

liLas Cooperativas Agrarias de Producción", constituyen unidades 

indivisibles de explotación en común, en las que la tierra, ganado, ins

talaciones, cultivos, equipos y plantas de benefIcio son de su propieda~ 

sin individualizar los derechos de los SOCIOS. Proporcionan los servi-

cios que requieren sus socios y fami1las. 

Sus objetivos son: 

a) Constituir una forma de organización socio-económica que permita el 

bienestar soclal y la realizaclón plena del hombre. 

b) Constituirse en fuente permanente de trabajo para sus socios. 

c) Implantar sistemas de producclón tendientes al incremento de la pro

ducción y de la productividad. 

d) Transformar los productos mediante la operaCIón de plantas de benefi

cio industrial . 

e) Elevar la condición SOCIal, económica y cultural de los socios contri 

buyendo al desarrollo local regional y nacional. 

"Las CooperatIvas Agrarias y de Integración Parcelaria", son a

quellas cooperativas que se constituyen para formar unidades agrícolas -

de superficie adecuada que permitan realizar explotaciones y serviCIOS -
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en común~ capaces de incrementar la producción y la productividad~ ele-

vando las condiciones sociales~ económicas y culturales de sus socios. 

Los objetivos son: 

a) Efectuar explotaciones en común. 

b) Realizar un p1ruLeamiento fíSlco de las parcelas integradas para alcan 

zar una adecuada combinación de factores. 

c) Propiciar la modernización de la agricultura y ganadería. 

d) Realizar la transformación de sus productos medi~~te la operación de 

plantas de beneficio industrial. 

liLas Cooperativas AgrarJ.as de Servicios 11 , son cooperativas agra

rias que se constituyen con el objetivo de brindar a sus socios servi--

cios relacionados con la explotación agraria y las necesidades del desa

rrollo rural. 

Sus objetivos son: 

a) Incrementar la prornlcción y la productividad. 

b) Estimular la re1nversión de la renta, mediante el uso en común de ser 

vicios. 

c) Comercializar e industrializar la producción de sus socios. 

d) Elevar el nivel socJ.al, técnico, económico y cultural de sus socios. 

lilas Coopera ti vas Comunales 11 son 1 a: que se organÍL.8.Ll ~omo una 

unJ.dad de explotación en común de la tierra, canteras, ganado, instala-

ciones, cultivos, equipos, plantas de beneficios y otros bienes. Prestan 

los servicios que la producción, las necesidades de los socios y sus fa

milias requieren. Estas pueden ser Cooperativa3 Comunales de Producción 

y Cooperativas COmunales de Servicio. 
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Objetivos: 

a) Establecer mecanismos de justa participación en las decisiones y en 

la renta social producida en común. 

b) DLnamizar y moiernizar las formas tradicionales hacia la consecución 

de un1dades económlcas que permitan la utilización racional de los re 

cursos humanos y cap1ta1, eVltando la fragmentación de las tierras co 

mUJ."la1es . 

e) Desarrollar las diferentes formas de ayuda mutua de manera que adquie 

ran vlgencia en la organlzación cooperativa. 

d) Ser fuente permanente de trabajo para sus socios, intensificando las 

actividades económicas. 

e) Propender a 1L~ adecuado p1aneamiento de las actividades económicas de 

la cOIllUIlidad. 

f) Fomentar el ahorro orientado a la inversión en bienes de producción. 

g) Elevar el nivel social, econÓffilco y cultural de sus miembros. 

"Sociedades Agrícolas de Interés Social", SAIS, son personas ju

rídicas de derecho privado y de responsabilidad 1imltada, integradas por 

benef1ciarios d~ la Ley de Reforma Agraria, que se constituyen cuando la 

Dirección General de Reforma Agrar1a y Asentamiento Rural lo consideran 

necesarlO y se rigen por los prlncipios básicos de las sociedades de per 

sonas y del sistema cooperativo. 

ObJetivos: 

a) Constituirse en una modalidad de autogestión de e~resa campesina que 

se compense los niveles socio-económicos de un área,distribuyendo los 

beneficios de la empresa colectlva de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo de cada uno de los grupos que son sus co-propietarios. 
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b) Dlfundir la tecnología agrícola moderna capacitando a los campesinos 

para alcanzar altos niveles de producción y productividad. 

"Centrales de Cooperativasil~ son agrupaciones de cooperativas a

grarias, cooperativas comunales y sociedades agrícolas de lnterés social, 

con el fin de brindar a las cooperativas afiliadas, servicios relaciona

dos con la explotación agropecuaria y a las necesidades de desarrollo TU 

ralo 

Objetivos: 

a) Proporcionar a las cooperativas afilladas los elementos necesarios pa 

ra la producción. 

b) Comercializar e industrializar los productos de las cooperat1vas afi

liadas. 

c) Otorgar préstamos, constituir garantías y efectuar otras operaciones 

de crédito a favor de las cooperativas afiliadas. 

d) Organizar servicios en común para las cooperativas afiliadas. 

En el año de 1973 existían en Perú 139.101 familias beneficiadas 

con la Reforma Agraria, de las cuales el 18% fueron adjudicaciones indi

viduales y el 82% formaban parte de las diferentes organizaciones así: 

a) Cooperativas, 65.139 familias 

b) COmllnldades agrícolas, 18.444 familias. 

c) Sociedades agrícolas de Interés Social, 21.390 familias. 

d) Pre-cooperativas, 8.186 familjas. 

3 - Venezuela 

En Venezuela las formas asoc1ativas principales dentro del Proce 



so de Reforma Agraria son: 2/ 

a) Las Uniones de prestatarios. 

b) Las Empresas Campesinas ~ y 

e) Los Centros Agrarios. 
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"Las Uniones de Prestatarios"2 son organizaciones campesinas di-

rigidas fundamentalmente a la obtenci6n de créditos y, subsidiariamente, 

a la utilización en común de otros servicios relacionados con la produc

ción agropecuaria. 

Objetivos: 

a) Organizar~ promover y proveer de servicios en fOnDa común. 

b) Solicitar y trarnltar créditos con el Banco de Fomento Agrícola y Pe

cuario y otros organismos competentes. 

e) Llevar el control del mercadeo de los productos agropecuarios. 
'\ 

"Las Empresas Campesinas", son organizaciones económicas agra

rias, de regimen colectivo, con personería jurídica, las cuales mediante 

la elaboración de un plan agro económico y crediticio, suministran servi

cios básicos para el desarrollo. 

Objetivos: 

a) Incrementar la productividad. 

b) Elevar la recuperación de los créditos. 

c) Demostrar las ventajas y posibilidades del sistema de trabajo colecti 

vo. 

d) Adiestrar a los campesinos en el manejo de nuevas técnicas agrícolas y 

en la comercialización de los productos. 

e) Capacitar a los socios en la utilización de registros y controles con 

2/ "La Empresa Comunitaria" ya citada. p. 199. 
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tables admin1strat1vos para el buen func10namiento de la organización. 

f) Lograr la participación campesina en el proceso de reforma agraria. 

g) Formar grupos básicos de presión económica a favor de la clase campe

sina. 

liLos Centros Agrarios", son instituciones típicamente agrarias -

que asumen la personería Jurídica de un conjunto de campesinos indivi--

dual o colectivamente, dotados por el Instituto Agrario Nacional, IAN~ -

en un mismo lugar o en lugares muy próximos y que Lienen por finalidad -

promover sin fines de lucro, el desarrollo de la vida comunitaria y la 

organización de la respectiva empresa agraria. 

Objetivos: 

Son de t1pO administrativo, sociales y económicos comprendiendo 

la tramitac1ón de créditos, formar reservas de capital, plan1ficar la -

explotación de los terrenos integralmente 1 representar los intereses de 

la clase campesina y la fiscalización de las organizaciones oficiales -

encargadas de la ejecución de la reforma agraria. 

En el año de 1973, en Venezuela existían 184 empresas campesi-

nas con 5.329 socios en una extensión de 80.000 hectáreas; 217 centros 

agrarios con 15.778 familias en una extensión de 231.271 hectáreas. El 

53.5% de los benefic1arios de la reforma agraria se encontraban asocia

dos a las diferentes organizaciones agrarias. 

4 - Panamá 

De acuerdo a los datos proporcionados en la memoria del "Semina 

rio sobre Fomento ¿e !'OTIUa.E" AsociatJ.vas de Producción en el Nedio Rural", 

nes~rrollado en Costa Rica, del 19 al 23 de julio de 1976. Los modelos 
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de organización campesina que existían en Panamá, a esa fecha son: 

a) Asentamientos,205 

b) Juntas Agrarias de Producción, 74. 

c) Cooperativas Agropecuarias, 36. 

Tienen bastante similitud en el funcionamiento entre sí. Las ca

racterísticas más importantes de los asentamientos son: 

a) Es una organización empresarial. 

b) Es formada y administrada por campesinos de escasos recursos. 

c) La actividad agrícola debe hacerse en forma comunal. 

d) Reciben tierra~ asistencia técnica y crédito por parte del Estado. 

e) La distribución de excedentes se hace de acuerdo o en proporción al 

trabajo aportado. 

5 - Honduras 

En el libro "Las Empresas Asociativas Campesinas" publicación -

N° 6 del Programa de Capacitación Campesina para la Reforma Agraria~ 

PROCARA, de Honduras, aparecen datos sobre las experiencias vividas en 

dicho país con organizaciones ligadas al proceso de Refoma Agraria, en

tre ellos están: 

Hasta el año de 1974, funcionaban unas 500 Empresas Conrunitarias 

Campesinas ~ clasificadas de la slguiente mai'lera: 

a) Cooperativas y precooperativas, 75. 

b) Ligas campesinas, 60. 

c) Sub-seccionales de la Asociación Nacional de campesinos de Honduras~ 

ANACH, 110. 
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d) Asentamientos Campesinos, 258. 

Agrupando a 24.000 familias en 96.000 hectáreas. 

Una de las cooperativas más sobresalientes es la de "Guanchías", 

la cual ha desarrollado rápidamente, habiendo comenzado en 1965 con el 

cultivo de productos de subsistencia, luego en 1968 se dedicó al cultivo 

del banano resultándoles éste más rentable y, a partir de 1973, diversi

ficaron más las act1vidades productivas dedicándose a la agricultura, la 

ganadería, avicultura, a talleres de materiales de construcción y otros. 

La producción la realizan en forma colectiva, así mismo, la co-

merc1alización. Tienen un almacén de artículos de consumo y servicios -

de tipo social como préstamos personales y programa de viviendas. 

6 - Israel 

Israel es uno de los países que ha alcanzado mayor desarrollo -

del sector rural, lo que puede atribuirse a varias razones, entre ellas: 

a) Un sistema de organización bien definido con diversas alternativas -

que se adaptan a los intereses, hábitos, costumbres, e ideales de los 

campesinos y a los requerim1entos de las políticas de desarrollo na-

ciona!. 

b) La propiedad de la tierra, que en un 90% es nacional, permitiendo al 

Estado asignarla bajo contratos a largo plazo, los cuales pueden ser 

renovados siguiendo criterios de racionalidad, justicia y planifica-

ción local, reg10nal y nacional. 

c) Un ascendrado espíritu nacionalista que implica alto espíritu cívico, 

disciplina, austeridad y dedicación a la causa del desarrollo nacio--
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nat, siendo el resultado de la evolución y de las condiciones espe~ia 
1, ~ 't-

les en las que ha tenido que mantenerse el estado. 

Los modelos básicos de organización campe$ina son tres: y 

a) El Kibbutz. 

b) El Mosbav Ovdim. 

c) El Moshav Shi tufí. 

Características de los Kibbutz 

Es un tipo de organización comunista en donde la propiedad de

los medios de producción es colectiva, la organización del trabajo la h! 

cen democráticamente, los servicios son proporcionado~ conruni tari~ente, 

y la administración de las actividades económicas y sociales la r~aliz~ 

los 6rganos de gobierno legalmente constituidos en forma democrática. 

.. La tierra es propiedad del Estado, pero éste se las da en arrendami~n:1 

to para 49 años, debiéndose renovar dicho contrato a su vencimiento. 

- Los fondos necesarios para la adecuaci6n de tierras, las obras <;le in

fraestructura física de servicio conn.ma1, para la producci6n y los ser 

vicios los adquieren por medio de créditos proporc~onados por el Esta~ 

do, amortizables a largo plazo y en condiciones favorables. 

- En el Kibbutz no circula internamente el dinero porque todo lo recib~ 

de gratis, de acuerdo a las necesidades personales de cada quien y a 

las disponibilidades de la comunidad. 

- Los comedores, lavandería, centros de diversión) centros de es~dio, -

son comunes y son administrados 'i ,::~endidos por las personas que !a r 

3/ "Un Plan de Cooperativas dentro de un Plan de Reforma Agraria" r Tesi!? 
- de H. Amando Estrada Dárdano. Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de El Salvador, 1971. 
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asamblea ellge para ello. 

Los niños no se crían con sus padres, sino que en especie de hogares -

para lnfantes, hogares escuelas hasta que alcanzan su mayoría de edad, 

se casan o continúan estudios superiores. Tlenen permiso de visitar a 

sus padres durante ciertas horas en el día. 

- El trabaJO es rotatlvo y obligatorio. 

- Puede ingresar cualquler persona, toda vez que cumpla un período de-

prueba y sea aceptado por la asamblea. 

- Si alguien se retira no tiene derecho a llevarse nada. 

- La vivienda es construida por todos y a cada matrimonio se le aslgna -

una casa. 

- Los enseres del hogar y la ropa g los cuales son adquiridos en almace-

nes comunales g es lo únlCO que se considera personal. 

- No se distribuyen excedentes al final de cada año, sino que éstos son 

invertidos en bienes de capital para ampliar la producción y los ser

V1C10S. 

- Al final de cada año, cada mlembro de la connmidad tiene derecho a va

caciones y le dan cierta cantidad de dinero para que pueda ir a disfru 

tar a otro lugar. 

- La educación superior es por mediQ de becas concedidas por la Asamblea 

General. 

- La asistencia técnica la reciben de parte de organismos estatales. 

- En los casos de lllva1idez el Kibbutz sostiene a, los inválidos y a sus 

dependlentes. 

- El horario de trabajo es de 8 horas y por turnos. 
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Características de los MOshav Ovdim 

- Son conrunidades rurales con un promedio de 80 a 100 familias • 

• El sistema de organizac1ón es cooperativos tanto para la producción co 

mo para los servicios, el consumo y la comercialización. 

- La tierra es del Estado pero la adjudica en arrendamiento por 49 años 

bajo contratos renovables a los jefes de familia. 

- El trabajo 10 realizan familiarmente. 

- Las explotaciones pueden ser agrícolas, pecuarias o mixtas, de acuerdo 

a los planes de producción aprobados en asamblea y por el t~nisterio -

de Agricultura. 

- La vida familiar se desarrolla en la forma genera1mente acostumbrada. 

- Los servic10s comunales son financiados por las mismas comunidades con 

ayuda del estado. 

- Reciben préstamos y asistencia técnica de parte del Estado. 

- Las viviendas están ubicadas en un solo asentamiento con t.ma zona al 

centro para los diversos servicios comunales y alrededor del asenta--

miento están distribuidas las parcelas agrícolas. 

- Los ~lbshav son cerrados, es decir ~ una vez constituidos no pueden in

gresar nuevas familias, sólo puede transmitirse el derecho a un miem

bro de la familia. 

- Los jóvenes que se van casando emigran de la comunidad, juntándose con 

otros matrimonios jóvenes para constituir nuevos asentamientos. 

- Entre todos forman ciertos fondos para jubilar a los ancianos y para 

casos fortuitos en los que se necesite la ayuda mutua. 
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Características de los MasChav Shitufí 

- Es una combinación entre el Klbbutz y el Moshav Ovdim ya que la pro-

ducción se hace en forma colectiva y la v~da familiar es como normal-

mente se acostrnnbra. 

- Cada familia tiene su vivienda, la cual forma parte del asentamiento y 

a veces también tlenen pequeñas parcelas en donde hacen huertos case

ros. 

- Cada trabajador recibe un salario acorde a sus necesidades y en a1gu-

nos Moshav Shitufí no circula el dinero~ sino que una especie de va

les con los que adquieren lo necesario en los almacenes comunitarios. 

- Los esposos reciben cuotas adlciona1es a sus salarios por cada hijo

que tienen. 

- Los hijos viven con sus padres y el consumo se hace familiarmente. 

- La comercialización, la adqulsiclón de insumo s y artículos de consumo 

es realizada en común. 

- Los controles sociales son a base de presión psicológica y socia1~ 11e 

gando hasta la expulsión de los miembros que no se adapten. 

- Para los estudios superiores la asamblea decide quienes deben de gozar 

de las becas que concede la misma comunidad. 

- Pueden aprovechar las ventaJas de las economías de escala en las exp10 

taclones agropecuarlas y agroindustriales. 

- La tlerra es estatal y el Estado se las concede en arrendamiento por 

períodos bajo contratos renovables. 

- Llevan una vida de austeridad. 

- Los servicios generales son colectivos. 

- A cada trabajador le dan vacaciones pagadas. 
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En Israel~ además de los Kibbutz, los Moshav OVdim y los Hoshav 

Shitufí, existen centros regionales ubicados estratégicamente entre va· 

rios asentamientos, en estos centros regionales existen servicios más -

fuertes de apoyo a los asentamientos, tales como: centros educativos de 

mayor nivel, centros de acopio, de aprovisionamiento, talleres y otros. 

Todos estos serviclos están administrados por cooperativas de segundo -

grado. 

Existe un sistema organizativo a nivel nacional constituido por 

3 n1 veles ~ así: el primero, que 10 foman los Kibbutz, Moshav Ovdim y -

los ~10shav Shitufí; el segundo, fomado por organizaciones regionales -

que agrupan a varios ~bshav y Kibbutz para los diferentes fines; y ter

cer nivel integrado por organizaciones nacionales en forma de confedera

ciones, las cuales absorben actividades especiales de todo el sistema, -

como: aud1toría, abastecimiento de insumos y otros bienes, la camerciali 

zación y otros. 

7 - China Socialista 

Según datos que aparecen en el libro "Progreso en Materia de Re ... 

foma Agraria - Sexto Infome", publicado por las Naciones Unidas en--

1977, China Sociahsta, hace unos 17 años, afrontaba una serle de proble 

mas económicos y sociales como: 

a) La gran presión de la población sobre la tierra. 

b) Falta de oportunidades de empleo. 

c) Inseguridad de conservar y explotar la tierra arrendada por los arre!!, 

dantes y trabajadores rurales de parte de los propietarios. 



60 

La. tenenCla de la tierra estaba concentrada; más del 70% de la 
, I 

superflcie arable total estaba en manos del 10% de la poblaci6n campesi-

na const1tuido por terratenientes y campesinos ricos; el 90% de la pobla 

ción rural po~eía menos del 30% de la .tierra. 

El 28 de julio de 1950 se aprobó una Ley de Refoma Agraria por 

,medio de la cual fue poslble distrlbuir 47 millones de hectáreas de tie
I 

rras cultivables entre 300 mll10nes de campesinos que representaban más 

del 50% de la poblaclón rural. Las unidades de operaciones de la Refor-

ma Agrarla eran los Distrl tos Rurales I 'hslang" . 

La eJ ecuci6n de la Reforma Agrarla, requiri6 de una organlzaci6n 

política-adminlstrativa especial, la cual comprendía: 

a) Comités de Refonna Agraria Zonales, abarcando provincias y condados. 

b) Tribunales Populares que actuaran como brazo legal de los comités. 

c) Asociaclones Populares, que eran las organizaciones de las masas bene 

ficladas y que apoyaban la Reforma Agraria. 

d) La Millcia Popular, que velaba por la correcta aplicación de las 1e-

yeso 

e) Los duigentes de la Reforma Agraria, que se encargaban de todo el 

proceso de promoclón, organización y eJecución a nivel local. 

Hasta el año de 1954 la producción era individual ,y bajo este --

sistema se observaron algunos problemas tales como: 

a) BaJa producclÓn. 

b) Escaso capital para el financlamiento . 

c) No se podía aplicar la economía de escala. 

d) Baja productividad. 
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Debido a lo anterior se estableci6 un sistema de cooperativiza-

ción, pero al evaluarse resultó deficiente para ser capaz de alcanzar -

una expansión económica y abastecer de los productos necesarios a toda -

la población por 10 que se planificó la colectivización a nivel nacional. 

En 1958 se había terminado la transformación estructural de toda 

la superficie del país y los nuevos grupos organizados recibieron el n~ 

bre de Connmas Populares, las cuales superaban el número de 74.000 a la 

fecha del informe. 

Los fines de las Comunas Populares son múltiples; gestión admi-

nistrativa de asuntos agrícolas, industriales, comerciales, culturales y 

militares. Inicialmente su tamaño era de unas 5.000 familias pero pos

teriormente se concluyó que era preferible reducirlo a unas 1800 fami--

liase 

La estructura de la comuna comprende: 

a) Grupo de Producción, que constituye la fuerza de trabajo de tma peque 

ña aldea. 

b) Brigada de producción., que abarca una aldea grande o varias pequeñas. 

c) La comuna en sí, que es la unidad administrativa en general. 

El grupo de producción organiza su producción y es responsable -

de las ganancias y pérdidas, la tierra la reciben de la Brigada y el G~ 

po es duefio de animales de tiro, aperos y herramientas. 

Las Brigadas adquieren y son duefias de los elementos más costo-

sos como: tractores, bombas, trilladoras, etc., los que arriendan a los 

grupos de producción. 

La comuna se encarga de la organizaci6n administrativa general, 

realizar las obras de mayor inversión y mejorar la tecnología; es la 
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dueña de la tierra y se encarga de distribuir la producción de acuerdo 

a normas establecidas y para los diferentes fines. 

8 - Argelia 

De acuerdo a la información obtenida de la misma fuente citada -

para China Socialista, en noviembre de 1971, el Presidente de Argelia -

firmó la Ley de Ordenanza de la Carta de la Revolución Agraria y se creó, 

seguidamente, un fondo especial para su ejecución, habiéndose levantado 

un censo para determinar la tenenCia de la tierra. 

Las formas de organización adoptadas para la ejecución de la re

volución agraria son: 

a) Las Pre-cooperativas, siendo organizaciones sencillas que agrupan a 

personas individuales con la finalidad de mejorar las tierras sin cul 

tivar o muy insuficientemente cultivadas. 

b) Agrupaciones Cooperativas, son organizaciones formales que agrupan a 

sus miembros juntamente con la tierra y los medios de producción. Las 

operaCiones agrícolas las realizan colectivamente y los ingresos se 

distribuyen según las horas trabajadas por cada miembro. 

c) Cooperativas de Servicio, que son organizaciones de apoyo a las orga

nizaciones anteriores proporcionándoles insumas y servicios para los 

cultivos. 

A la fecha del 1nforme eXistían: 707 cooperativas cuya produc--

ción la hacen colectivamente, agrtlpando a 11.580 socios en 97.587 hectá

reas de superficie; Cooperativ85 de Producción en forma individual 1.349 

con 24.434 socios en una superficie de 455.220 hectáreas y propietarios 

individuales 1.120 con una extensión de 5.769 hectáreas. 
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9 - República Democrática de Viet-Nam 

Según la misma fuente de información citada para los dos países 

anteriores, en Viet-Nam, la Reforma. Agraria de 1956 pennitió distribuir 

810.000 hectáreas de tierra entre unos 2 millones de familias campesinas • 
. ' 

A la distribución de la tierra siguió un programa de organiza---

ción de cooperativas de acuerdo al proceso siguiente: 

a) Los campesinos constituyen "grupos de bolsa de trabajo", los cuales -
, , 

son temporales. 

b) Los campesinos se agrupan en "Cooperativas de rango inferior" en las 
,- , 

cuales son de propiedad común sólo algunas herramientas y no se alean 
, -

za a abolir la propiedad de la tierra. 

e) Se integran las "Cooperativas de rango superior" en donde la tierra 

y demms medios de 'producción son de propiedad coIDún. 

En el año de 1969, mediante la promulgación de nuevas leyes apo

yando la cooperativización rural, se logró que de 22.630 cooperativas or 

ganizadas el 80% se convirtieran en "cooperativas de rango superior" y 

el 93% del total de la tierra cultivada era de las cooperativas. 

El promed~o de miembros de tales cooperativas era de 136 fami---

1ias, 276 trabajadores y 77 hectáreas de tierra. 

Algunos progresos alcanzados con este tipo de organización: 

a) En el período de 1950 a 1960 los sistema de regadío aumentaron del-

20% al 60% elevando la productividad por hectárea de 3.5 toneladas en 

1950 a 11 toneladas en 1960. 

b) Tomando la información de una cooperativa seleccionada cama represen-
, , 

'1 
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tativa~ se observó que: 

- Los ingresos netos en 1960 eran de 260.000 dogs 4/ y pasaron en --. 

1970 a 800.000 dogs. 

- Desde 1965 se ha destlnado el 10% del ingreso al ahorro. 

I - El 5% del ingreso se ha invertido en obras de bienestar social como 

biblioteca~ kindergarten, asistencia médica en casos de accidentes 

de trabaJo; permiso por maternidad, ayuda para gastos de funerales 

de los asociados. 

- Los ahorros los destlnan para la adquisición de bienes de capital y 

financiamiento de obras de infraestructura que ayuda a mejorar la 

productividad y el blenestar social. 

- Tienen explotaciones conpl~mentarias ~ la agricultura cano crianza -

de cerdos, de aves y otras. 

4/ Un dog equivale R un tercio nA dél ar 



CAPITULO III 

CONSIDERACIONES TEO~ICAS SOBRE LAS EMPRESAS 

CafLlNITARIAS y LAS COOPERATIVAS 

A - De las Empresas Comunitarias 

La Empresa Comunitarla es un modelo de organización típicamente 

vinculado a los Programas de Reforma Agraria 1 que en varios países se

han emprendido como producto de la presión social sobre una justa y ade

cuada distribución de la tierra. Se conocen algunos casos en los cuales 

el cambio de la estructura de la tenencia de la tierra ha sido originado 

por movimientos espontáneos de masas de campesinos y que han adoptado 

sistemas colectivos de explotación de las tierras tomadas. 

Los términos de "Empresas Connmitarias", ''Empresas Campesinas", 

"Asociaciones Connmi tarias Campesmas" y "Empresas Asociativas de Campe

slnos", vienen siendo sinónimos ~ ya que al analizar las respectivas defi 

niciones y los principios en que se fundamentan son comunes. A continua 

ción se presentan 4 definiciones en las que se puede comprobar 10 expues 

too 

1 - Definiciones 

a) Empresa Comunitarla: HEs la forma asociativa de producción a

gropecuaria por la cual campesinos de escasos recursos estipulan aportar 

su trabaj01 industria, servicios y otros bienes en común con la finali-

dad primordial de explotar uno o más predios rústicos, industrializar y 

6S 

o 
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comercializar sus productos, o bien de cumplir una de estas dos final ida 

des a más de la primera enumerada, para repartirse entre sí las ganan~-

cias o pérdidas que resultaren en foma proporcional a sus aportes. En 

las Empresas Comunitarias se entiende que el trabajo de exp10taci6n agrQ 

pecuaria será ej erutado por sus socios. Olando las necesidades de la e~ 

plotaci6n lo exijan, las Empresas Comunitarias podrán contratar los ser

vicios que sean necesarios". !! 

b) Empresas Campesinas: "Son organizaciones económicas agrarias, 

de regimen colectivo, con personería jurídica, las cuales mediante la e~ 

laboración de un plan agro económico y crediticio, StnIÚnistran servicios 

básicos para el desarrollo. Su regimen colectivo se extiende no sólo a 

la propiedad sino a la foma de explotación y a la obtención de los ser

vicios estatales de crédito, asistencia técnica y mercadeo". 21 

c) Empresa Asociativa de Campesinos: "Es la constituida por per

sonas beneficiarias de la Reforma Agraria que acuerdan aportar en coman 

su trabajo, industria, servicios y otros bienes, con el fin primordial -

de explotar directamente uno o más predios rústicos adjudicados por el 

Instituto Nacional Agrario, así como para comercializar o industrializar 

sus productos y repartirse entre los asociados, en forma proporcional a 

sus aportes, las utilidades o pérdidas que resulten de cada ejercicio e

conómicotl • 31 

11 Art. 21 de la Ley N° 4, del 29 de marzo de 1973 de COlombia, citado 
- en el Libro "La Empresa Comunitaria", editado por José Fmilio G. Arau 

jo. 
2/ Experiencias en Venezuela, p. 205 de la obra "La Empresa Conrunitaria". 
31 "Memoria del Seminario sobre el Fomento de Formas Asociativas de Pro
- ducción en el Medio Rural", desarrollado en San José, Costa Rica, del 

19 al 23 de julio de 1976. p. 80. 



67 

d) Asociación Comunitaria CampeSIna: Art. 63 de la Ley de Crea-

ciórt del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA. 

!lE1 ISTA organlzará y fomentará la constitución de Asociaciones 

Comunitarias Campesinas, cuya personalidad Jurídica será otorgada por

el Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería. 

Dichas AsOClaciones estarán constituidas por personas que apor-

ten en común su trabajo, industrla, servicios y otros bienes, con el fin 

primordial de explotar directamente y en común inmuebles rústicos; así 

como de comercializar o industrializar sus productos, debiendo repartir

se las utl1idades o pérdidas que resultaren en cada ejercicio económico 

entre los asociados en forma proporcional a sus aportes ••.. " 

2 - Objetivos de las Empresas Comunitarias 

a) Buscar el desarrollo integral de los asociados, sus familias y la co

munidad en general. 

b) Lograr eficiencia en la combinación de los distintos factores de la 

producción como base para el desarrollo económico y social. 

c) Elevar la productividad y la producción mediante el uso de nuevas téc 

nicas en el proceso productivo. 

d) Obtener márgenes adecuados de rentabl1idad en sus ejercicios económi

cos. 

e) Desarrollar en los asociados y sus familias, sentimientos de solidari 

dad y ayuda mutua a fin de alcanzar una vlda comunitaria activa. 

f) Capacitar a los asociados y sus familias en todos los aspectos necesa 

rios. 

g) Abrir fuentes de trabajo permanente para los miembros de la Empresa y 
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sus familias. 

h) Velar por la salud y bienestar de la comunidad en general. 

i) Fomentar la organización de nuevas empresas en otros lugares en donde 

las condiciones 10 permitan. 

j) Propiciar la oportunidad para la constitución de organizaciones de S! 

gundo y tercer grado que fortalezca el funcionamiento de las Empresas. 

k) Coordinar con los organismos estatales y privados las actividades eco 

námicas y sociales de la Empresa. 

1) Establecer las políticas y mecanismos más adecuados para la adminis-

tración, comercialización y uso de excedentes. 

m) Desarrollar las actividades econ6micas y sociales comunitariamente. 

3 - Reseña Hist6rica de las Empresas Comunitarias en América Latina 

El camunitarismo no es nuevo en América Latina, la historia nos 

relata experiencias en centros de culturas indígenas corno en el Imperio 

de los Incas, del Imperio Azteca y otros centros de civilización indíge 

na en donde existía una verdadera organización para la producción, el -

consumo, la recreación y la defensa en forma cornuni taria. La tierra la 

consideraban como un bien natural sobre el cual tenían derecho todos; -

en algunas culturas la consideraron corno diosa y fuente de vida, igual 

que el sol, el aire, el fuego y la lluvia. Casos típicos son la Minga 

Andina y el Ca1pul 1; mpXlcano, pero en derredor de esas culturas surgie 

ron otros que aunque en un gréi.é!.c Ji¡<""V4 .:~ desarrolle practicaban el co

lectivismo en la caza, la pesca y la agricultura. 

Para el caso de El Salvador, David Browning en su obra "El Sal

vador, la Tierra y el Hombre", nos presenta un análisis socioeconómico 
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de los cambios en la forma de tenencia de la tieTl~a, su labranza y prác

ticas de comercialización, desde la época precolombina hasta el afio 1960. 

Según este autor, los Pipi1es practicaron el comunitarismd a se

mejanza de los Aztecas en México y con la conquista los españoles se apo 

deraron de las tierras y convirtieron a los indios en un ejército de ma

no de obra, llegando en algunos casos, hasta el trabajo forzado. 

Durante la colo~ia se legaliza la propiedad de la tierra median

te el reconocimiento de las grandes haciendas, y el uso de los indios co 

mo fuerza de trabajo por medio de las encomiendas. 

Según Gutiérrez U110a, citado por Browning en su obra ya mencio

nada, en el año 1807 existían 447 haciendas cuya extensión oscila entre 

2000 y 8000 manzanas y en general la propledad de la tierra se clasifica 

ba así: 

a) Haclendas, propiedad de una sola familia. 

b) Tierras ejida1es, bajo la a~~inistraclón de los concejos municipales. 

c) Tierras realengas, propiedad de la Corona Española. 

d) Tierras cOTIaU1ales, propiedad de las comunidades indígenas, las cuales 

utilizaban para subsistir. 

La pob~~ción indígena cada vez dlsminuía más, debido a las razo

nes siguientes: 

a) El despojo de sus tierras. 

b) El trabajo forzado. 

c) A los vejámenes que reclbían de parte de los españoles. 

d) A las enfermedades. 

e) A la emigración hacia las montañas en busca de cierta libertad, pero 
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se encontraban con problemas de otra índole para sobrevivir. 

Posterionnente a la independencia 9 habiendo quedado "el poder" -

en manos de terratenientes españoles y descendientes de terratenientes, 

por considerar conveniente para la economía, fomentaron la irnnigración -

de ciudadanos de varios países para que vinieran a reforzar la mano de 

obra y trajesen nuevas técnicas de producción. A dichos inmigrantes el 

Gobierno les daba una serie de facilidades por lo que llegaron a consti

tuir grandes empresas agrícolas, industriales y comerciales, surgiendo -

así los principales cultivos de exportación que hoy en día se conocen. -

Paralelamente a lo expuesto fueron creándose mecanismos legales para abo 

lir la propiedad de las tierras ejidales de realenga y comunales y que -

pasaran a propiedad privada. 

De lo anterior se deduce que los indígenas siempre fueron parti

darios del comunitarismo y este sistema fue modificado debido a la in-

fluencia de los españoles y ciudadanos de otros países. 

Modernamente reaparece una tendencia al cornunitarismo, ligado a 

los Programas de Reforma Agraria y cada día va tomando auge, así como en 

Chile se promulga en 1967, la Ley de Reforma Agraria, previendo la adju

dicación de las tierras colectivamente a grupos de campesinos; en 1969 

en la Ley de Reforma Agraria del Perú se contempla la adjudicación de

tierras a "Empresas Campeslnas"; en el mismo año, en Colombia y Panamá -

se toman decisiones administrativas de adjudicar las tierras dentro de -

los procesos de Reforma Agraria en forma comunitaria. 

En la décima Conferencia Regional de la PAO, celebrada en Vene-

zuela, y en la Sexta Reunión Internacional de Ministros de Agricultura, 
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celebrada en Perú, se aprobó un marco teórico para los programas de Re

forma Agraria en América Latina y entre las recomendac1ones están: 4/ 

a) Que debe fomentarse la organización empresarial de los beneficiados 

que los conduzca a un incremento de la producción y a una mejor uti1i 

zaci6n de los recursos productivos. 

b) Constituir unidades de tenencia de la tierra de formas asociativas de 

los beneficiarios que permitan la adopción de tecnología conveniente, 

estimulen mayor inversión y aumenten los niveles de ingresos. 

c) Adopción de medidas que conduzcan a asegurar una distribución mas e-

quitativa en el sector rural. 

d) Organización de los campesinos que les permita participar en los pro

cesos de toma de decisiones que el país afronte. 

e) Adecuación de los nuevos sistemas de tenencia al contexto del sistema 

social en que van a operar las nuevas unidades. 

La Empresa Comunitaria propiamente dicha se cree que nació en -

Honduras en el año de 1972 a través de adjudicaciones de tierra en forma 

comunitaria a un grupo de antiguos obreros bananeros. 

4 - Principios en los cuales se basan las Empresas Camunitarlas 

SI Los principios en que se basan las Empresas Comunitarias son: 

a) El hombre debe ser el sUJeto y objeto del desarrollo, por lo que la -

condición humana debe ser la esencial en el funcionamiento de la Em-

presa. 

47 "La Empresa Comunitaria", José Emilio G. Arauja, editor. p. 300 
5/ Opus Cit., p. 13. 
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b) Debe basarse en una amplia participación de los integrantes, eliminán 

dose la verticalización y el paternalismo estatal. 

e) El mecanismo de coneientizaci6n o promoción humana debe ser a base de 

diálogo, análisis crítico de la realidad de su condición social y del 

medio para inducirlos a la búsqueda de la solución de los problemas. 

d) La instrucción debe ir paralelamente a la concientización para que fa 

cilite el proceso de desarrollo. 

e) Las acciones deben de conducir al establecimiento de un sistema de o~ 

ganización que penni ta la representaci6n del grupo, el ordenamiento -

escalonado de los órganos administrativos bajo el procedimiento demo

crático en la toma de decisiones. 

f) Para lograr el bienestar social de cada familia, la organización eco

nómica debe asegurar el ingreso mínimo que las necesidades familiares 

requieren; por lo que la Fmpresa debe establecer sus planes y definir 

el número de asociados de acuerdo a su capacidad productiva. 

5 - Características 

a) Los objetivos son con fines econámicos y sociales ya que conciben el 

desarrollo económico en función del bienestar social de todos los aso 

ciados, sus fami11as y la conrunidad en general. 

b) La propiedad de los medios de producción es colectiva, o sea que la -

Fmpresa como tal, es dueña de los mismos. 

e) Su estructura orgánica contempla organismos responsables de la admi-

nistración en general, de controlar, de organizar las actividades pr~ 

ductivas, de organizar la fonna de atender las necesidades sociales y 
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organismos de apoyo a la producción~ distribución y servicios. 

d) Cada trabajador recibe un salario aprobado por la asamblea de asocia

dos, que le permita satlsfacer las necesidades básicas diarias. 

e) Al final del ejercicio econóIDlco, después de deducir las reservas, 

fondos con diferentes fines, los impuestos~ las utilidades o pérdidas 

resultantes, se reparten en proporción a las horas de trabajo aporta

das por los asociados y sus familias. 

f) Fomentan la capitalización de utilidades orientadas a las inversiones 
• 

de bienes de capital para Nejorar y aumentar la producción y los ser-

vicios sociales. 

g) La Empresa constituye una unidad económica y planifica el uso más ra-

ciona1 de sus recursos, comercializa su producción en franca competen 

cia con otras empresas, adquiere los insumas necesarios y, de ser po

sible, provee de todos los bienes y servicios que los asociados y sus 

familias necesitan. 

h) Están constituidas por campesinos que originalmente se encuentran en 

condiciones precarias. 

i) Su duración es por tlempo indeflnido. 

j) Su tamaño está determinado por la capacidad de absorción de familias 

de los predios adquiridos, tomando en cuenta la seguridad de que la 

actividad económica a desarrollar asegure ingresos adecuados a cada -

fami1la. 

k) La expansión de la población la absorben creando nuevas fuentes de -

trabajo como agroindustrias, artesanías y otros proyectos productivos. 

1) El ingreso de nuevos asociados está 1TInitado únicamente por la capaci 

--------------------- - ----
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dad de absorción de asociados, expuesto en el litera! "j" J Y por las 

condiciones morales y económicas exigidas por la asamblea de asocia -

dos. 

m) Su reg:imen legal puede estar basado en lo estipulado para las socieda 

des de personas y para las cooperativas. 

n) La cesi6n de derechos está penni tida únicamente para sucesores de la 

familia p debiendo ser previamente aceptado por la asamblea el sucesor. 

ñ) El control es ejercido internamente por un organismo electo por la a

samblea y externamente por los organismos estatales correspondientes. 

Las Empresas deben contratar auditores externos. 

o) La liquidaci6n se hace de acuerdo a lo estipulado para las cooperati

vas. 

p) En el caso de retiro de asociados, éstos tienen derecho a que se les 

reintegre el valor monetario de sus aportes. 

6 - Campo de Aplicaci6n 

Las Empresas Comunitarias tienen su origen en los procesos de R~ 

forma Agraria y reunen una serie de condiciones que favorecen a los cam

pesinos, ya que sus obj etivos y campo de acci6n son integrales, por 10 

que se puede concluir que su aplicación se adapta al área rural. 

Sin embargo, consideramos que con ciertas adaptaciones pueden -

ser aplicadas a comunidades que reunan ciertas características en donde 

se pueda definir un asentamiento, una actividad económica básica capaz -

de absorber a las familias que constituyan dicho asentamiento, los me-

dios de producci6n pueden ser de propiedad comcin; por ejemplo, tma comu-



nidad asentada cerca del mar cuyas familIas se dedican esencia~ente a 

la pesca y comercialización del pescado; la explotación de alguna mina; 

el establecimiento de una planta industrial 9 etc. 
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8 - Otras Consid~raciones ,¡ ¡ 

Ventaj as que se les atribuyen a las Empresas Comunitarias, res· 

pecto a otras fonnas de organizacián. §j 

a) Ventaj as económicas 

- Mayor eficiencia técnica en la unidad de producci6n mediante una mejor 

combinación de los factores de producci6n. 

- Da oportunidad de aprovechar las ventajas de las economías de escala, 

disminuyendo los costos fijos, facilitando la asistencia t6cnica y el 

crédito. 

- La administración pasa a ser un componente del factor trabaj o elimina!!. 

do la competencia entre ambos. 

- Hay una remuneración equitativa de los factores de producción e1iminin 

dose la plusvalía. 

- Favorece la comercializacián organizada concentrando la oferta y la d~ 

manda. 

- Da oporttmidad de ingresar a: lliercado nentro 1e- 1~ J i.bre competencia" 

el~do los intermediarios. 

- Los costos de la ejecuci6n de la reforma agraria baja. 

- Deja oportunidad a la reversibilidad en la forma de propiedad de los 

medios de produccián. 

- Permite el planeamiento del uso eficiente de los recursos naturales. 

- Facilita la organizaciñr ~gro-industri~l ~ediante la instalación de 

agro-industrias. 

6/ "La Empres::t Conruní taría", José Emilio G. Arauj o, edí tor, pp. 22 Y 23. 
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b) Ven,tajas Sociales 

- Desde el punto de vista político, facilita los cambios sociales al con 

ceder acceso a las organizaciones en el proceso mismo, disminuyendo --

las frustraciones. 

- Permite la formación de un grupo humano capaz de definir y analizar -

los problemas, dec1dir con autonomía la situación propia y emprender -

acciones hacia su solución. 

- Se da una mayor aproximación entre los que formulan los planes de des~ 

rro110 y los que eJecutan los programas de producción. 

- Favorece la igualdad social eliminando distancias e individualismos. 

- Promueve la responsabilidad compartida, haciendo que el trabajo ejecu-

tivo y el dec1sorio queden en categoría indivis1ble. 

- Da seguridad para los descendientes por la garantía de reinversión y 

de beneficios. 

- Establece un regimen de participac1ón en las decisiones y en la remune 

ración del trabajo. 

- Alienta una mejor organización de la vida social desarrollando la soli 

daridad y la ayuda mutua, promov1endo cambios en valores y creencias. 

- Hace posible utilizar la organización social para la acción en el cam

po económico, constituyéndose una un1dad integral. 

B - Consideraciones Teóricas sobre las Cooperativas 

1 - Definición 

M. Rebeaud las define así: 7! 

7/ Cita del libro "Revolución Cooperativa o El Socialismo de Occidente" 
- por Bernard Levergne, p. 7 G . 
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ItSon Empresas cuyos miembros se proponen realizar una obra comt.in 

y mediante la supresión de algunos intennediarios, repartirse entre ...... 

ellos, en fonna más equitativa que en las empresas ordinarias, las util!. 

dades que obtengan" a 

En la Ley General de Sociedades Cooperativas de México, están de 

finidas así: y 

a) Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que aportan a 

la sociedad su trabajo personal, cuando se trate de cooperativas de 

productores o se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los 

servicios que ésta distribuye, cuando se trate de cooperativas de co~ 

sumidores. 

b) Funcionar en igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros; 

e) Funcionar con nCimero variable de socios, nUJ'lCa inferior a diez; 

d) Tener capital variable y duración indefinida; 

e) Conceder a cada socio W1. solo voto; 

f) No perseguir fines de lucro; 

g) Procurar el mejoramiento snri?l y ec~mico de sus asociados mediante 

la acción co~j'5.:\ta de éstos en una obra colectiva; 

h) Repartir sus rendimientos a prorrata entre los §ocios en razón del

tiempo trabajado por cada \IDO, si se trata de cooperativas de produc

ci6n; y de acuerdo eon el monto de operaciones realizadas con la so

ciedad, en las de consumo". 

8 / Bemard Levcrgnp Opus ei t. p. 70 
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Una tercera definición es la que da el Departamento de Fomento y 

Asistencia del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, 

COOP ). 9/ 

( INSJ-'\FO-

"Son asociaciones de personas que organizan y admirtistran empre

sas econám~cas~ con el objeto de satisfacer algUnas de sus necesidades. 

Se basan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los asociados~ y a-

tienden los intereses socio-económicos de ltls miembros pero sólo en la 

medida en que dichos intereses coinciden o por 10 menos no se oponen a 

los intereses generales de la comunidád 11. 

Cada clase de cooperaciva tiene ~u propia definición y para fi-

nes de una información de tipo general nos ~uedatemos cón las ya expues-

taso 

2 - Objetivos 

El att!culo 4 de la Ley General de Aso~iaciohes COoperativas de 

El Salvado~, éstab1ece: 

"Son fines y requisitos propios de las Asociaciohe:1 Cooperativas: 

a) Procurar el mejoramiento social y econámico de sus asocládos, median

te la acción conjunta de éstos en una obra colectiva; 

b) Ftlncionar con nrlmero variable de miembros ~ nunca inferiof a diez; 

e) Ser de capital variable e ilimitado y de duración indefirllda; 

d) No perseguir fines de 1ucro para la entidad, sino de servicio para --

los asociados". 

9/ ~olte~o distribuido como parte del material informativo sobre coopera 
tiv~smo en curso desarrollado del 22 de agosto al 2 de septiembre de 
1977 por INSAFOCOOP en el Centro de Recreación Obrera "Constitución -
1950", del Lago de Coatepeque. 
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Camo objetivos generales de las asociaciones cooperativas pueden 

mencionarse: 

a) Proporcionar a sus asociados mercaderías y servicios a precio de cos

to; 

b) Prescindir de los intermediarios comerciales cuyos beneficios recar--

gan innecesariamente los precios; 

c) Evitar la explotación de los miembros más débiles de la sociedad; 

d) Proteger los derechos del individuo como productor o consumidor, y 

e) Fomentar la comprensión mutua y la educación entre los asociados y en 

toda la comunidad. 

3 - Principios 

Las cooperativas nacieron bajo 7 principios erl\Rochda1e, Inglate 

rra; pero en la actua.lldad se han aceptado internaciona'lmente, 5, siendo 

los que se enuncian a continuación y que en la Ley General de Asociacio

nes Cooperativas de El Salvador, aparecen en su articulo 3. 

a) Libre adhesión y retiro voluntario. Puede ingresar cualquier persona 

y retirarse cuando así 10 desee; 

b) Control democrático. Cada asociado tiene derecho a un voto, indepen

dientemente del número de certificados de apo~tación que tenga; 

c) Distribución de excedentes entre los asociados, en proporción a las -

operaciones que éstos realicen con la cooperativa, o a su participa-

ción en el trabajo común; 

d) Interés limitado al capita1. Reconocer un interés limitado al capi

tal; 
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e) Fomento de la educación. Las cooperativas deben interesarse por la -

enseñanza cooperativa y educación en general. 

4 - Reseña Histórica 

De acuerdo a las obras consultadas para obtener la información -

en este aspecto 1Q!, la cuna de las cooperativas se encuentra en la po·· 

b1ación de Rochda1e, Inglaterra, en donde un grupo de 28 hUffi11des traba· 

jadores llamados "Justos Pioneros de Rochda1e", decidieron fundar en --

1844 la primera cooperativa de consumo y en donde se establece los fam~ 

sos 7 princip10s del cooperativismo que últimamente se han resumido en S. 

Entre las razones que motivaron el surgimiento del cooperativis

mo están: la Revolución Francesa, que abrió paso a la democracia y que -

repercutió en las d1ferentes ideas políticas del mundo; la Revolución In 

dustrial con la sustitución del hombre por la máquina provocando la deso 

cupación de los artesanos, la competencia de mano de obra, la concentra

ción de los medios de producc1ón en pocas manos y horarios de trabajo .. 

hasta de 16 horas diarias. 

casi simultáneamente a las cooperativas de consumo nacen en Fran 

cia las de Trabajo y en Alemania e Italia las de Ahorro y Crédito. 

Las Revoluciones Francesa e Industrial hace que surjan nuevas ca 

rrientes ideológicas que propugnan por un humanismo reivindicador de la 

10/ a) "La revo1uc1ón cooperativa o el socialismo occidental" por Ber--
nard Levergne. 

b) 'Bistoria Cooperativa" folleto mimeografiado preparado por el De
partamento de Fomento y Asistencia Técnica del INSAFOOOOP. 

c) "El Sistema Cooperativo, la Experiencia en El Salvador y Linea--
mientos Generales para un Sistem2. Cooperativo de Producción Agrí
cola", Tesis 1975, Luis Ismar Chávez, Fac. de Ciencias Económicas. 
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clase ''Proletaria'', dividiéndose esencialmente en dos, el "socialismo a

sociacionista" y el "socialismo marxista". "El socialismo asociacionis

ta" aboga por la conservación de la propiedad privada, el cambio pacífi

co a base de mutuo entendimiento entre ricos y pobres, explotadores y ex 

plotados 9 a fin de que el producto del trabajo y capital se revierta en 

favor de las clases más necesitadas; en cambio el socialismo marxista~ -

se basa en la diferencia de clases entre las cuales debe existir una lu

cha continua hasta llegar a abolir los privilegios y que exista una i-

gualdad de condiciones en un sistema de propiedad colectiva. 

El cooperativismo se deriva del "socialismo asociaciomsta" y se 

considera como sus precursores a Roberto OWen y el Dr. King en Inglate J -

rra; a Carlos Fourier y Luis Blanc en Francia. 

La historia del cooperativismo en El Salvador arranca desde 1896, 

año en que se establece la cátedra de "cooperativismo" como materia obli 

gatorl.a en la Facultad de Jurisprudencia, hoy Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, y en 1904 se decretó el Código de Gomercio en el cual se inclu 

ye un capitulo referente a las sociedades cooperativas. 

La idea del cooperativismo pronto se fue difundiendo encontrando 

eco en la clase más necesitada y es así camo en 1914 se intentó fundar -

la cooperativa de Zapateros en la "Cuesta del Palo Verde" de San Salva-

dor, siendo combatida y liquidada por quienes consideraban que era con-

trarl.O al sistema econámico existente. 

En 1917 se establece la cooperativa de la Sociedad de Obreros de 

El Salvador Federada, con fines de ayuda mutua 9 ahorro, moralidad, educa 

ción y beneficencia. 



85 

En 1935 surge la cooperativa de Pane1eros de Oojutepeque y Valle 

de Jiboa, la cual fracasó. 

Entre 1938-39 se creó la cooperativa algodonera de R.L. que fun

ciona en la actualidad como una empresa floreciente. 

En octubre de 1940 se fundó la Primera Caja de Crédito Cooperati 

va en Izalco, integrada por 40 accionistas. 

El 21 de diciembre de 1942 se emitió el Decreto Legislativo N° -

113 por medio del cual se decretó la Ley de Crédito Rural, dando lugar -

al nacimiento de la Federación de Cajas de Crédito, ellO de febrero de 

1943, operando con un capital de ~ 201.600.00, aportados por '~ejoramien 

to Social", el Banco Hipotecario y 16 Cajas de Crédito, y el 23 de di--

ciembre de 1943, el Estado le concedió un subsidio de ~ 2.000.000.00. 

En 1953 el Minister10 de Trabajo y Previsión Social, organizó la 

Sección de Fomento Cooperat1vo de Ahorro y Crédito, con el fin de promo

ver cooperativas dentro de los obreros y artesanos. 

En 1957 el Ministerio de Agricultura y Ganadería creó la Sección 

de Fomento Cooperativo Agropecuario y fue suprLmida en 1964. 

En 1961 el Instituto de Colonización Rural, ICR, adopta la polí

tica de agrupar en cooperativas a los adjudicatarios de tierra en donde 

fuese posible. 

Entre los años 1953 y 1965 se constituyen las cooperativas: Le-

chera de Oriente de R.L., de Ganaderos de San Salvador, Lechera de Santa 

Ana y de Ganaderos de Sonsonate. 

En 1965, la Administrac1ón de Bienestar Campesino, hoy Banco de 

Fomento Agropecuario, se hizo cargo de la Sección de Fomento Cooperativo 
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del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En el mismo año, la Compañía Salvadoreña del Café, estableció la 

Sección de Fomento de Cooperativas de Caficultores. 

En el año 1950 el Ministerio de Educación introdujo un programa 

de cooperativas escolares y en 1952 la Asamblea Legislativa aprobó la -

Ley de Educación Cooperativa, declarando la educación cooperativa como -

parte del sistema educativo. 

El 25 de noviembre de 1969, por Decreto Legislativo N° 559 se

promulgó la Ley General de Asociaciones Cooperativas, creándose el INSA

FOCOOP, como el organismo rector del cooperativismo. 

5 - Clasificación 

El Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas de 

El Salvador, en el Capítulo V las clasifica de la forma siguiente: 

a) Asociaciones cooperativas de producción, que comprenden: 

- Las de producción manufacturera. 

- Las de producción agrícola, pecuaria, pesquera y minera; y 

- Las de construcción, que son las que se dedican a la construcción -

de casas o cualesquier otros edificios. 

b) Asociaciones Cooperativas de Consumo, a las que pertenecen: 

- Las de consumo propiamente dichas. 

- Las de aprovisionamiento o de compra en común, y 

- Las de habitación ~ vivienda. 

El artículo 74 del mismo Reglamento define las Asociaciones Co-

operativas de consumo ,ropiamente dichas, como las que se dedican a: 
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Compra y venta de los artículos de consumo que necesitan los asocia 

dos o sus familiares. 

- La celebración de contratos para suministro a los asociados o sus -

familiares en condiclones ventajosas de vívetes, combustibles, medi 

cinas y toda clase de artículos o cualquier otra clase de metcancia 

o servicios; 

La distribución entre asociados de artículos o servicios estableci-

dos en su caso, tienda de venta o sucursales. 

c) Asociaciones Cooperativas de Servicio, siendo las que se dedican a: 

- Prestación de servicios técnicos de profesión u oficio, servicios -

de expertos, de consejeros técnicos, de instrucción y educación y 

de información; 

Contratación de servicios técnicos de inspección, de administración, 

ensayo de semillas, análisis de abonos y de substancias alimenti---

cias; 

Producción de servicios de lavandería y tllltoreria; 

Atención de hospitales, casas de maternidad y otros servicios análo 

gas; 

- Atención de servicios de hoteles, restaurantes y otros similares; y 

- Producción y contratación de servicios de transporte de personas o 

de carga. 

d) Otras clases de asociaciones cooperativas, en las que están: 

- Las de ahorro; 

- Las de crédito; 

- Las de mejoramiento general; y 

BIBLIOTECA GENrr~ A· l 
UNIVERSIDAlJ DE EL S o, 
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- Las de asistencia o mutualistas de seguros. 

Francisco Herrera Muñoz en su obra ''Manual para Comités de Educa 

ción"~ las clasifica de la siguiente forma: 

a) Cooperativas agrícolas; 

b) " de electricidad; 

e) " de consumo; 

d) 11 forestales; 

e) " de recreación y turismo; 

f) 11 de mercadeo; 

g) " escolares; 

h) " de seguros; 

i) " pesqueras; 

j) " de vivienda; 

k) " de municipalidades; 

1) " ftmerarias; y 

m) " de ahorro y crédito. 

Por su constitución las cooperativas se clasifican en cooperati

vas de primer grado y son las que se constituyen con personas naturales; 

cooperativas de segundo grado o federaciones que son constituidas por

cooperativas de primer grado, y las cooperativas de tercer grado o confe 

deraciones que están integradas por federaciones o cooperativas de se~ 

do grado. 

6 - Campo de Ap1icac~ón 

Como puede deducirse de~ numeral anterior, las cooperativas tie-
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nen. tUl vasto campo de ap1icac1ón; se adaptan perfectamente a las áreas -

urbana y rural, y a las diferentes actividades económicas y sociales. 

Para convertirse en cooperativas más integrales pueden combinar 

sus obJetivos, haciendo las adaptaciones necesarias en su personería ju

rídica y en su estructura orgánica . 

En sus orígenes el cooperativismo se apegaba al reconocimiento 

y respeto de la propiedad individual, la libertad personal y la iniciati 

va privada, pero modernamente han surgido cooperativas de regimen colec

tivo en donde tales principios se han modificado, y en este caso, hay -

una mayor aproximación entre las cooperativas y las Empresas Comunita---

r1as. 

7 - Características Específicas de las Cooperativas Agropecuarias y 

de Servicios Múltiples 

En nuestro medio no existe un modelo que responda al título de 

este numeral, pero se conocen cooperativas que separadamente responden 

a él, siendo las asociaciones cooperativas agropecuarias y las asociacio 

nes cooperativas de servicios múltiples o de fines múltiples. 

Comenzaremos por presentar dos definiciones de cooperativas agro 

pecuarias, que a nuestro parecer son más completas. 

- "La Cooperativa de Producc1ón Agrícola, propiamente dicha, es aquella 

que opera sobre la base del uso colectivo de la tierra, en la cual tan 

to la administración como los procesos agrícolas de producción se eje-

cutan en común. En cuanto al derecho de propiedad sobre la tierra, és 

te puede ser colectivo o individual, según la voluntad de los 50-
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cios", !.!! 

- "Las Asociaciones Cboperativas de Producción Agropecuaria, son empre--

sas sociales que agrupan a individuos dedicados a labores agropecua---

rias, sean éstos propietarios, arrendatarios o parceleros de la tierra". 

Esta forma de organización se hace para promover la producción -

agropecuaria en equipo y neutralizar el ímpetu de explotación de los pro 

veedores, acaparadores e intermediarios, permitiendo a los asociados pro 

ductores la utilización de los medios técnicos para el perfeccionamiento 

de las diferentes actividades productivas, aumentando la producción a m~ 

nor costo y la me] or retrlbución de su trabaj o". .lY 

Estas cooperativas pueden adoptar varias modalidades: 

a) Que los medios de producción sean de propiedad individual y que el 

proceso productivo 10 realicen en igual forma, efectuando solamente -

algunas actividades en común, tales como: adquisición de insumos, de 

créditos y la comercia1izacián. 

b) Que la propiedad y uso de los medios de producción sean en común y en 

igual forma se realicen las actividades de producci6n y administra---

ción. 

c) Que las cooperativas arrienden tierras y las trabajen en común. 

Estas cooperativas pueden ser: 

.!1! Luis Ismar Chávez, Tesis, Op. Cit. 
12/ "Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria", Folleto mi-
-- meografiado preparado por el Departamento de Fomento y Asistencia 

Técnica de INSAFOCOOP. 
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- Unifuncionales, cuando satisfacen una sola función dentro del proce 

so de producción, distribución y administración. 

- MUltifuncionales, cuando cumplen varias fUnciones dentro del mismo 

proceso; e 

- Integrales, cuando absorben en su totalidad la actividad económica 

de los asociados. 

Servicios que pueden prestar las cooperativas agropecuarias: 

a) Proveerse de insumos y elementos necesarios para la producción Agríc~ 

la o Pecuaria en común. 

b) Importar la maquinaria y equipo necesario para la producción. 

c) Obtener en común créditos, uso de maquinaria, instalaciones y servi-

cios necesarios. 

d) Comerc1alizar en común la producción y realizar labores de control de 

calidad, almacenaje y elaboración de sub-productos. 

e) Adqu1rir medios de transporte, maquinaria para agroindustrias y talle 

res de mantenimiento. 

f) Proporcionar servicios técnicos agropecuarios. 

Las ventajas que se reconocen a las cooperativas agropecuarias -

respecto a la producción indiv1dual son: 

a) Pueden importar directamente 1nsumod y maquinaria, evitándose la in-

tennediación; 

b) Al comprar por mayor obtiene precios más bajos; 

e) La comercialización en común permite aprovechar mejores condiciones -

en la venta; 

d) Puede adaptar la oferta a la demanda; 
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e) Se puede mejorar la calidad de los productos; 

f) Puede contribuir a mantener los precios y calidades en favor de los 

consumidores; 

g) Facilitan la relación del Estado con los asociados; 

h) Incrementan las relaciones de los asociados con otras organizaciones 

sImilares; 

i) Sirven de escuela para la formación moral y cívica de los asociados y 

sus familias; 

j) Son fuente de trabajo para la comunidad; 

k) Fomentan mejores niveles de vida; 

1) Permiten hacer mejor uso de los recursos naturales; 

m) Da mayor capacIdad adquisitiva a los asociados. 

Si a los objetivos y funciones ya expuestos de las cooperativas 

agropecuarias les agregamos otros que van en beneficio de los asociados 

y que se conocen separadamente para otras cooperativas como de vivienda, 

de consumo, de ahorro y crédito y otras p resultan las "Cooperativas A

gropecuarias y de ServIcios Múltiples"~ convirtiéndolas en cooperativas 

integrales. 



CAPITULO IV 

PROCESO DE ORGANIZACION y CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS COMUNITA

RIAS Y DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y DE SERVICIOS MULTIPLES. 

Para garantizar el éxito en el funcionamiento de los dos modelos 

de organización que estlli~os tratando~ es necesario seguir un proceso ade 

cuado y sistemático en su organización y desarrollo, a fin de que se es

tudien las condiciones del medio en donde se pretenden establecer, 1a

idiosincracia de los posibles miembros, se desarrollen actividades de

adecuación mental y social de los mismos hacia la organización a consti

tuir, y una vez consti tu idas ~stas, alcancen su autogestión y crecimien

to deseado. 

COn el propósito de deflnir tal proceso, se mencionan a continua 

ción una serie de pasos, que a nuestra opinión, están ordenados lógica-

mente y que pueden dar buenos resultados en su aplicación. 

A - Para las Empresas Comunitarias 

1 - Identificación de la OpoTÚlliJldad 

En este primer paso so trata de la identificación por parte de 

los empleados de las instituciones que fomenten este tipo de organiza--

ción, de los agentes de cambIO o de los interesados directos, de la opor 

tunidad que se presenta de poder constituir tal organización. Criterio 

que se basará en observaciollGS directas y juicios a priori, los cuales -

93 
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deberán ser analizados y confirmados en los pasos subsiguientes. 

Algunas condiciones básicaS que pueden ser observadas prelimina~ 

mente son: 

a) La existencia de una comunidad con intereses más o menos homogéneos; 

b) La existencia de interés en los vecinos por mejorar sus condiciones -

de vida; 

c) El predominio de determinadas actividades productivas como patrimonio 

de la comunidad; 

d) La posesión de parcelas de tierra en forma colectiva o la posibilidad 

de adquirirlas; y 

e) Posibilidad de que dicha comunidad pueda recibir la asistencia necesa 

ria para la organización de la Empresa. 

2 - Estudio socioeconómico del lugar 

En este paso se tratará de recoger toda aquella información de 

tipo económica y social que permita hacer un análisis completo de 10s

factores que pueden influir, positiva o negativamente, al establecimien

to de la Empresa Comunitaria. 

Entre los aspectos que puede comprender el estudio están: 

a) Datos poblaciona1es corno: número de habitantes y su clasificación por 

edades, sexo, ocupación y escolaridad; 

b) Estructura económica de la comunidad o sea, la forma de propiedad de 

la tierra y demás medios de producción, actividades productivas y for 

mas de distribuir los productos; 

c) Recursos existentes y que pueden ser aprovechados tales corno: ríos, -
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lagos, bosques, minas, tierra, rna terias primas para artesanías y agro 

industr1as; 

d) Estructura social de la comunidad, grupos existentes sus objetivos e 

interrelaciones; 

e) Vías de acceso; 

f) Instituciones existentes y los programas que desarrollan; 

g) Servicios comunales que existen, tales como: agua potable, alumbrado 

eléctrico, comunicaciones, etc.; 

h) Hábitos, costumbres y tradiciones de la comunidad; 

i) Propiedad y distribución de vivienda; 

j) Experiencia relacionada con empresas comunitarias o con organizacio-

nes similares; 

k) Problemas que afrontan y demás información que puede ser útil para el 

análisis. 

3 - Divulgación de los objet1vos y funcionamiento de las Empresas Oc 
nnmitarias 

Finalizado el paso anterior y habiendo llegado a la conclusión -

que es oportuna la constitución de la Empresa, deberá emprenderse una la 

bor promocional dando a conocer los beneficios que puede traer a la carnu 

nidad la Empresa, sus objetivos y funcionamiento, con el fin de crear -

una actitud de aceptación de dicha organ1zación. 

Esta labor puede ser desarrollada por agentes de cambio conjunta 

mente con líderes comunales y directivos de Empresas ya establecidas en 

otros lugares, y para ello se pueden aprovechar reuniones con grupos pe

queños, reuniones generales, cine forum, giras de observación y ayudas -
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audiovisuales. 

4 - Organización preliminar 

Para facilitar la labor de promoción y organización de la Empre

sa, conviene organizar en las primeras reuniones de carácter promocional, 

una comisión o directiva pro fundación de la Empresa, la cual debe inte

resarse porque se cumplan todas las fases necesarias para su constitu--

clón, sirviendo de coordinadora de las acciones. Es importante que esta 

directiva sea integrada democráticamente por las personas que gozan de -

liderazgo en la comunidad. Las personas se interesarán por el estableci 

miento de la Empresa en la medida que sean motivadas y reconozcan la im

portancia que les representa por lo que requerirá de una labor intensiva 

de promoción. 

5 - Formulación y estudio de los estatutos 

Cualquier organización para garantizar que sus miembros estén -

conscientes de sus derechos y deberes, de la forma de gobierno de la mi~ 

ma, de sus objetivos y de todos los aspectos legales a cumplir, es nece

sario que antes de constituirse legalmente dé a conocer a los futuros so 

cios los estatutos, ya que en ellos se encuentra el conjunto de e1emen-

tos antes mencionados. 

Las formas más indicadas para cumplir con este paso es obtener -

copia de Estatutos modelos a través de las instituciones que fomentan e~ 

te tipo de organización; conseguir copia de los estatutos de otras orga

nizaciones del mismo tipo, y en cada caso~ programar jornadas o reunio-

nes para analizarlos y formular los cambios que permitan su adaptación a 
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las condiciones e intereses de los miew~ros en potencia. 

Una tercera posibilidad es solicitar los servicios profesionales 

de un Abogado u otro profesional con experiencia en la organización de -

Empresas Comunltarias, pa~a que prepare un anteproyecto de Estatutos que 

sirva de base para la discusión y análisis. 

6 - Ensayo de la Aplicacló~ del Modelo 

Esta fase pueee ser opcional pero se reconoce la conveniencia de 

que después de la promoción y estudio de los Estatutos, se deje un perío 

do considerable, que puede oscllar entre 6 meses a un año, para poner en 

práctica el modelo implew.en~ándolo en su organización, reglamentación de 

los cuerpos de gobierno, org~~izacló~ contable, formación de un capital 

social inicial, elaboración de planes de trabajo y completar el proceso de 

de capacicación de los mlembros en ~odos los aspectos relativos al buen 

funcionamiento de la Empresa. Después del ensayo el grupo puede llegar 

a la conclusión si les conviene o no constltuir definitivamente la Empre 

sao 

Para que esta fase se pue~~ llevar a la práctica es necesario -

que el Estado defina ciertos mccaulSffios para que se reconozca el funcio

namlento provisl011al de estas organlzaciones, y que a la vez, los orga-

nismos responsables de proporcionar asesoría realicen una labor sistemá

tica de orientaclón. 

7 - Constitución 

DaGo que las Empresas Comunitarias están referidas al desarrollo 

rural; que su caracterización Vlene siendo la misma de las asociaciones 
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comunitarias campesinas que está implementando el ISTA; y que los proce

sos de Transformación Agraria o Reforma Agraria son los medios apropia-

dos para su apllcaci6n, es poslble asignarles el mismo procedimiento que 

el Reglamento General de la Ley de Creación del ISTA establece para la 

constitución e inscripción de las asociaciones comunitarias campesinas. 

El artículo 45 del mencionado Reglamento General, estipula que 

después de promovido y capacitado el "grupo precomuni tarioll
, que para -

nuestro caso sería el de la 'IJ3mpresa Comunitaria en formaci6n", éste nom 

brará uno o más gestores de la constituci6n de la Asociación (Empresa). 

"Los gestores con ante1aclón suficiente solicitarán autorización al Pre

sidente del ISTA para celebrar la asamblea general de fundadores, indl-

cándole el lugar~ día y hora en que tal acto se realizará. El Presiden

te, al conceder la autorización, determinará el número mínimo de asocia

dos fundadores, aplicando los criterios señalados para las asociaciones 

cooperativas en el artículo 60 de la Ley, y designará uno o más delega-

dos para que asesoren la asamblea general de fundadores, y formalicen -

los resultados en un acta de cons ti tución 11 • 

El artículo 46 del mismo Reglamento General, determina el proce

dimiento que seguirá el Delegado por el Presidente del ISTA, para cele-

brar el acto de constitución, y el artículo 47 establece el contenido -

del acta que deberá levantarse. 

Treinta días después de la fecha de constitución de la Asocia--

ción, (la Empresa), los designados por la asamblea general, solicltarán 

por escrito al Ministro de Agricultura y Ganadería, que se otorgue persQ 

na1idad jurídica a la Asociación (Empresa). A la solicltud se acompaña-
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rá constancia de la autorización para celebrar la referida asamblea y

tres ejemplares del acta de constituci6n. 

El ~ünisterio de Agrlcultura y Ganadería después de examinar la 

documentación y una vez cumplidos los requisitos legales, otorgará la -

personalidad jurídica y mandará a publicar en el Dlario Oficial el acuer 

do y los Estatutos. 

8 - Consolidación 

El término Consolidación, en este caso, se interpreta como el 

grado en que la Empresa ha alcanzado estabi11dad, confianza entre sus 

miembros y alta eficiencia en su funcionamiento. Lograr 10 anterior se

rá posible medlante una buena asesoría, honestidad y dedicaclón de los -

directivos, la evaluaclón del proceso de desarrollo para hacer los rea

justes necesarios y la capacitación constante, en los diferentes aspec-

tos de los integrantes y demás mlembros de las familias y de la comuni-

dad en general. 

Esto implica que la Empresa debe tener solvencia económica, bue

nos mecanismos de planificación, eJecución y control de sus actividades, 

alto grado de tecnificación y que está en condiciones de formar parte de 

organizaciones de segundo y tercer grado y de ayudar a otras Empresas a 

alcanzar su desarrollo. 

B - Para las Cooperativas Agropecuarias y de Servicios Múltiples 

Los numerales del 1 al 6 del literal A. de este capítulo son vá

lidos para las cooperativas, con la aclaración de que las condiciones --
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que detenninan la oportunidad para establecer una cooperativa pueden ser 

iguales o diferentes a las de una Empresa ComunItaria, y que la promo--

ción, la capacitaCIón y los Estatutos tienen que orIentarse de acuerdo a 

los principios, normas y características proplas de las cooperativas. 

Los trámites para la constItución, la constitución en sí y la 

Inscripción son dIferentes, por lo que a continuación nos referimos a-

ello. 

1 - Trámites a seguir para la Constitución 

Los interesados en constituir una aSOCIación cooperatIva deben -

solicitar al Presiden~e de INSAFOCOOP se les imparta el IICurso Eleffiental 

de Cooperativlsmo/l. Concluido el curso el o los Instructores informan -

al Jefe del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del INSAFGCOOP~ 

dándole a conocer los nombres de las personas que 10 reCIbieron, el lu--

gar en que se impartió y la calIficación promedIO de aSlffiI1ación de los 

partIcipantes. 

Los interesados deberán obtener del Departamento de Fome~to y A-
\ 

sistencia Técnica del INSAFOCOOP constancia de haber recibldo el CJrso -

rnencionado~ y luego solicitar por escrIto, al PreSIdente del INSAFOCOOP, 

la autorización para celebrar la asamblea general de asoclados fundedo-

res; indIcando lugar, día y hora en que se efectuará dIcha asa~blea. So

lIcitud que debe hacerse con diez días de anticipaCIón a la fecha de la 

asamblea. 

Obtenida la autorización, los interesados convocarán con tres --

días de anticipación al día señalado a los que recibieron el curso para 
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que aslStan a la asamblea. 

Al respecto, el artículo 13 de la Ley General de Asociaciones co 

operativas dice: "Las Asociaciones Cooperativas se constituyen por medio 

de Asamblea General celebrada por todos los interesados que no podrán -

ser menos de diez, en la cual se aprobarán los Estatutos, se suscribirá 

el capital inicial, se pagará por le menos el 20% del capital suscrito -

por cada asociado y se elegirán los miembros de los órganos de adminis-

tración y vigilancia. El acta de esta sesión deberá contener los Estatu 

tos y será debidamente firmada por todos los asociados. Caso que hubie

ran asociados que no supieren firmar, se hará constar esta circunstancia 

y de] arán la huella digl tal del pulgar derecho". 

Los interesados en constituir una cooperativa deberán solicitar 

autorización del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, el cual -

prestará el asesoramiento y asistencia del caso. 

El artículo 2° del Reglamento de la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas especifica lo que debe contener el acta de constituci6n. 

2 - Trámites para la Inscripción 

Estos trámltes se en~uentran estipulados en los artículos 14 y 

15 de la Ley General de AsOClaciones Cooperativas y en los artículos 

del 7 al 11 del Regla~ento de la misma Ley. Nos pelmitimos cltar tex

tualmente los princlpales artículos referentes a ello. 

Artículo 14 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas: 

"Las Asociaciones Cooperatlvas Constituidas, deberán solicitar al rnsti 

tuto Salvadoreño de Fo~ento Cooperativo, su reconocimiento oficial e --
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lnscrlpción en el registro de cooperativas 1 a fin de obtener la persona

lidad jurídica. Para ello la cooperativa presentará certificación del -

acta de constitución firmada por el secretario", 

Artículo 7 del Reglamento: 

¡'Las Asociaciones Cooperativas Constituidas, al solicitar al tnstituco -

Salvadoreño de Fomento Cooperativo su reconocimiento oficial e inscrip-

clón en el Registro de Cooperativas, deberán acompañar los tres ejempla

res originales del acta de Constitución y una copla certificada de la

mlsma, firmada por el secretario, ••• 11 

Artículo 9 del mlsmo Reglamento: 

liLas Asociaciones Cooperativas tendrán personalidad jurídica a partir de 

la fecha en que queden inscritas en el Registro Nacional de Cooperatlvas". 

Artículo 11 del citado Reglamento: 

"Inscrlta una Asoclación Cooperativa en el Registro Nacional de Coopera

tivas, el Instituto, de oficio, gestionará su lnscripción en el Registro 

Público de Comercio". 

3 - Consolidaclón 

En este aspecto también es apllcable lo dlcho para la consolida

c16n de las EmpTesas Camunltarias. 



CAPITULO V 

ESmUCIURA y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS CCMUNITARIAS y 

DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y DE SERVICIOS ~IDLTIPLES 

A - De las Empresas Comunltarlas 

El desarrollo de una Empresa Comunitaria, igualmente que cua1--

qUler otro tipo de organización, está condicionado a las características 

del medio en donde se constituya, como pueden ser: la cantidad y calidad 

de los recursos naturales y humanos, la accesibilidad, la proximidad a 

centros desarrollados, al tipo de llderazgo existente, niveles educati- 

vos y otros factores decisivos. Por tal razón, la complejidad en su es

tructura y funcl0namJento puede crecer gradualmente, iniciándose en for

ma sencilla has~a convertirse en una organización compleja e integral. 

Con el fin de dar una ldea de la forma en que pueden ir evolucio 

nando en su estructura, se presentan 3 organigramas que pueden correspon 

der a una etapa de iniciación de la Empresas una etapa intermedia y la -

tercera etapa, con al~o grado de evoluclón y desarrollo. Así mismo , en 

la descripción de las atribuciones generales de la organización y especí 

ficas de cada unidad estructural, se harán las correspondientes aclara-

ciones. 

1 - Organlgramas 

a) Para la Etapa de iniciación 

103 
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. I 

\ . 
Auditoría Externa - ---- Junta de Vigilancia 

J 
ConseJo Directivo 

I 

Comlté de Comité de COffilté de 
Producción Blenestar Educación Soclal 

En esta primera etapa: 

- Cada co~ité puede nombrar sub-comités o comisiones para actividades es 

pecíficas. 

- El Consejo Directivo asumirá las funciones que no estén especificadas 

para las demás unidades u órganos administrativos y que sea necesario 

reallzar. 

- El asesoramlento y supervislón estatal deberá ser intensivo. 



b) Organigrama para la etapa intennedia 

ASAMBLEA GENERAL 

Auditoría ~t~ }---- I Junta de Vigilancia 

Comité de 
Producción 

Comité 
Bienestar 
Social 

En esta etapa 

ConseJo Dlrectivo 

I 

I 
~ ____ G_e_r_e~~t_e ______ l 

Ü
COIIl1té 
A<?ministra
tlVO 

1 

Comité de 
Educaclón 

- La asesoría estatal tenderá a disminulr. 

Comité de I 
Comercia-
lización 

- Las actlvldades económicas y soclales de la empresa se amplían. 
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- Cada comité puede nombrar SUb-COIDltés o comisiones para actividades es 

pecíficas. 
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2 - Funciones Generales de las Empresas Comunitarias 

a) Planlflcar la explotación eficlente y adecuada de los recursos natura 

les a su alcance. 

b) Dirlgir y ejecutar todas las actividades productivas que permitan ase 

gurar buenos ingresos a los asociados y sus familias. 

e) Establecer las agro-industrlas que la producción agropecuaria requie

ra y que ayuden a aumentar las oportunidades de empleo de la pobla--

ción y a reforzar la economía de la empresa. 

d) Planiflcar y eJecutar programas de bienestar social para los asocia-

dos, sus famllias y la comunldad en general. 

e) Interesarse por el desarrollo de programas educativos para sus asocia 

dos, sus famllias y la comunidad en general, en los diversos campos. 

f) Administrar eficientemente y en forma democrática las actividades eco 

nómicas, sociales y culturales de la misma empresa. 

g) Contratar con empresas e instituciones estatales y privadas compromi

sos de financiamiento, asistencia técnica y el desarrollo de todas a

quellas actividades o programas que vayan en beneficio de la empresa, 

de sus asociados y sus faml11as. 

h) Planlflcar y ejecutar las obras de 11lfraestructura que se necesiten -

para meJorar la producción y las condiciones socioeconómicas y cultu

rales de los asociados, sus familias y de toda la comunidad. 

i) Normar la forma de ejercer la administración, desarrollar los planes 

de producclón, la dlstribución de la producción y el abastecimiento -

de bienes y servicios para sus asociados y familias. 

j) Mantener buenas relaciones con otras empresas comunitarias, con insti 

---------- -
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tuciones financieras estatales y pr1vadas, y con todas las personas -

naturales o jurídicas que ayuden al desarrollo y buen funcionamiento 

de la empresa. 

k) Fomentar el ahorro y la inversión en bienes de capital para ampliar -

la producción y los servicios necesarios. 

1) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para alcanzar sus 

obJetivos. 

3 - Atribuciones de cada unidad estructural de la Empresa Comunitaria 

Para el desarrollo de esta parte se toma como base las unidades 

que aparecen en el Organigrama para la Etapa de Alto Grado de Desarrollo 

de una Empresa~ considerando que será labor de quien promueva y asesore 

a dichas organizaciones, así como trabajo de los directivos ir ampliando 

la estructura y sus atribuciones en forma gradual. 

3.1 Atribuciones de la Asamblea General de Asociados 

La Asamblea General de Asociados constituye la máxima autoridad 

de la Empresa~ y para cumplir con sus funciones deberá reun1rse las ve-

ces que sean necesarias y que aparezcan reguladas en los Estatutos y Re 

glamento 1nterno de la misma. 

Corresponde a la Asamblea General: 

a) Aprobar los Estatutos de la Empresa; 

b) Aprobar las reformas de los mismos Estatutos; 

e) Elegir a los miembros que deberán integrar el Consejo Directivo, la 

Junta de Vigi1anc1a y los diferentes comites; 

d) Aprobar las propuestas y planes de ~rabajo anuales; 
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e) Aceptar el 1ngreso de nuevos asociados; 

f) Establecer las normas generales en las cuales se basará la administra 

ción de la Empresa; 

g) Decidir sobre la exclusión ce asociados; 

h) Conocer y ex~~inar los Balances Genera1es~ estados de pérdidas y ga--

nancias, memorias de trabajo anuales e informes que sean presentados 

por los órganos de Gob1erno de la Empresa; 

i) Conocer y aprobar los contratos que obliguen a la Empresa a responder 

con sus bienes y trabaJo en cantidades elevadas; 

j) Aprobar la incorporación de la Empresa a una Federación y Confedera--
I I 

ción de Empresas; 

k) Elegir a los representantes de la Empresa ante las organizaciones de 

segundo y tercer grado, (Federaciones y Confederaciones); 

1) Destituir, cuando las circunstancias lo ameriten, a los miembros del 

Consejo Directivo, de la Junta de Vigilancia y de los Comités electos; 

m) Aprobar las propuestas para la aplicación de las utilidades o pérdi--

das de cada ejercicio económico; 

n) Acordar la disolución y liquidación de la Empresa; 

o) Conocer y dec1dir sobre todas aquellas acciones no especificadas en -

los l1terales anteriores que de acuerdo a la práctica se necesiten -

realizar y que compromenten la solvenccia económica y moral de la Em-

presa. 

3.2 Atribuciones del ConseJo Directivo 

a) Convocar a as~~leas generales ordinarias y extraordinarias, según -

las necesidades; 
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b) Elaborar y someter a consideraci6n de la Asamblea General los planes 

anuales de trabajo; 

c) Presentar a la Asamblea General las propuestas de presupuestos anua-

les, aplicaci6n de uti11dades de cada eJercicio y el establecimiento 

de fondos especiales y reservas; 

d) Someter a consideraci6n de la Asamblea General los balances, estados 

de resultados, memorias e informes de trabajo anual; 

e) Nombrar al Gerente de la Empresa y removerlo cuando sea necesario; 

f) Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, a nombre de la 

Empresa, a fin de obtener bienes inmuebles y muebles, financiamiento 

y servicios para ejecutar los planes de trabajo y alcanzar los objeti 

vos de la Empresa; 

g) Llevar el Registro de Asociados, libro de actas y registro de convoca 

torias a asamblea general. 

h) Preparar el Reglamento Interno y someterlo a consideraci6n de la Asam 

blea General y de la Institución estatal correspondiente; 

i) Preparar y aprobar manuales de trabajo e instructivos de la Gerenc1a, 

auditoría interna, Junta de plall1ficaci6n y de los comités; 

j) Proponer a la Asamblea General el nombramiento del Aud1tor Externo; 

k) Autorizar a por 10 menos dos miembros del Consejo a que registren sus 

firmas en los bancos, para que puedan depositar o retirar dinero a -

nombre de la Empresa; 

1) Decidir en que banco se depositarán los fondos de la Empresa y el fun 

cionamiento de la caja chIca, 

m) AutorIzar los contratos para los cuales no haya necesidad que dictami 

ne la Asamblea General; 

n) Cump11r y hacer cumplir los Estatutos, los Reglamentos e Instruct1vos 

y los acuerdos de la Asamblea General; 
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ñ) Recibir y someter a consideración de la Asamblea General las solicitu 

des de nuevos asociados y proponer a la misma Asamblea; las destitu-

ciones de asociados; 

o) Recibir y tramitar las solicitudes de retiros de asociados; 

p) Presidir las Asambleas Generales y vigilar las votaciones en las mis 

mas; 

q) Evaluar y ejercer control sobre los planes y programas de trabajo en 

forma periódica; 

r) Representar legalmente a la Empresa para los diferentes fines; 

s) Imponer las sanciones por su propia iniciativa o a propuesta de los 

demás órganos de goblerno de la Empresa en los casos que se justifi-

quen a los asoclados; 

t) Nombrar al Audltor Interno, al Asesor Legal y los integrantes de la 

Junta de Pl~n1ficación; 

u) Todas las demás que los Estatutos y Reglamentos de la Empresa le asiK 

nene 

3.3 Atribuclones de la Junta de Vigilancia 

a) Ejercer el control permanente de los bienes y fondos; 

b) Comprobar la veracidad y exactitud de los Balances y otros estados fi 

nancieros? e informes presentados por los diversos órganos de la Em

presa; 

c) SUpervisar el fiel cumplimiento de sus atribuciones de el Consejo Di

rectivo~ los Comités y demás órganos de gobierno de la Empresa; 

d) Denunciar ante la Asamblea General? las irregularidades administrati

vas encontradas; 
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e) Controlar y aprobar las p1an111as de trabajo, los balances generales 

y los estados de resultados; 

f) Conocer de los reclamos de los asociados para emitir su juicio ante -

la Asamblea General; 

g) Proponer sanciones ante la Asamblea General sobre las infracciones ca 

metidas por los m1embros del Consejo Directivo; 

h) Revisar la contabilidad a fin de que se lleve al día y de acuerdo con 

las normas legales establecidas; 

i) Informar al ConseJo Direct1vo, a la Gerencia y a los respectivos comi 

tés sobre las irregular1dades observadas en la actuación de los aso-

c1ados o empleados bajo su jurisdicción; 

j) Practicar arqueos generales y especiales por 10 menos una vez al mes 

y revisar las cuentas, deb1endo 1nformar al Consejo Directivo sus ob

servaciones y las recomendaciones pertinentes. Esto en el caso que -

no exista auditor interno; 

k) Todas las demás que los Estatutos de la Empresa le estipulen. 

3.4 Atribuciones de la Auditoría Externa 

Las que estipula el artículo 291 del Código de Comercio y las -

que aparecen como normas profesionales para los auditores en la serie

"Declaraciones sobre Normas de Audl. toría", páginas de la 110.01 a la --

150.03, publicado por American of Certified Public Accountants, y tradu

cido del libro de Statement on Auditing Standards - L1tografía, S.A., -

Heriberto Frías 1451, México 12, D.F., abril de 1975. 

3.5 Atribuciones de la Auditoría Interna 

a) Revisar las operaciones y asientos contables para garantizar su co--
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rrección; 

b) Revisar los camproba~tes de ingresos y egresos a f1n de verificar su 

exactitud y correcta legalización; 

c) Practicar arqueos periódicamente; 

d) Orientar al contador general y sus auxiliares sobre la forma correcta 

de llevar la contabilidad y de la legalización de toda la documenta-

ción contable; 

e) Dar a conocer al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia 

las anomalías encontradas y de sus recomendaciones para su corrección; 

f) Auxiliar a la Junta de Vigilancia, al Consejo Directivo y a la Geren

cia en la toma de declsiones para mejorar la administraclón general -

de la empresa; 

3.6 De la Asesoría Legal 

a) Defender los intereses de la Empresa en los juicios a favor o en su -

contra; 

b) Asesorar en materia Jurídlca, al Consejo Directivo y a los demás orga 

nlSffiOS de la Empresa en los aspectos que asi)lo requieran; 

c) Redactar y/o emltir su Juicio sobre los contratos y demás aslliltos que 

obliguen a la Empre~a o la comprometan económica o moralmente. 

d) Culdar de que la actuación de la Empresa en general se enmarque den-

tro de las leyes nacionales, de sus Estatutos y demás normas legales 

vlgentes. 

e) Presentar demandas a nombre de la Empresa ante los tribunales compe-

tentes en los casos requerldos. 

f) Particlpar en la preparación de Reglamentos Internos, convenios, re-



formas a los Estatutos y demás documentos que regulen desde el punto 

de vlsta lega1~ el funcionamiento de la Empresa; 

g) Mediar en los casos de conflictos internos de la Empresa tratando de 

que se apliquen medidas JUS tas, razonables y con equidad; 

3.7 De la Junta de Planlficaclón 

a) Elaborar propuestas de planes de trabajo anual para el Consejo Direc

tivo para que éste las anallce y las someta a consideración de la A

sa."1lb1ea General; 

b) Preparar j~~tamen~e co~ el Gerente, los proyectos de presupuestos 

anuales para presentarlos al Consejo Directivo y posteriormente éste 

los presentará a la Asamrylea General, 

c) Hacer estudloS sobre la poslbllidad de emprender nuevos proyectos pa

ra diversiflcur la producción, aumentar las fuentes de ocupación e in 

gresos y ampllar los servlclos soclales; 

d) Realizar estudlos de prOCedL"1l1entos y métodos de trabajo para propo-

ner los C~~blOS que considere necesarios en beneficio de la economla 

de la Empresa. D1Chos ostuáios deberán ser presentados al Consejo Di 

rectlvo; 

~) E1aborer propuestas para el Consejo Directivo sobre la ap11cación de 

las utllldades de cada e]erC1Clo económico; 

f) Anallzar los planes de crédito y las diferentes a1ternatlvas de finan 

Cl~Llerto para las accivldades que desarrolla o proyecta desarrollar 

la E~resa y hacer las recomendaciones que considere oportunas al Con 

SE::jo Directlv9; 

g) Auxlllar a los diferentes org~smos de la Empresa en la planifica---
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ciOn, control y evaluaci6n de sus respectivas actividades; 

h) Evaluar la ejecución de los planes de trabajo de la Empresa; 

i) Todas las demás que los Estatutos y Reglamentos Interno de la Empresa 

le asignen. 

3.8 Atribuciones del Gerente 

a) Coordinar el trabajo de los Comités y sub-comités a fin de darle cum 

plimiento a los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y del 

Consejo Direct1vo; 

b) Organ1zar los diferentes servicios de la administraci6n general de la 

Empresa; 

c) Superv1sar la existencia e inversi6n de los fondos de la Empresa; 

d) Responder por la d1sc1plina de los empleados y de los asociados; 

e) Asesorar al Consejo Directivo en todo lo relativo a la administraci6n 

de la Empresa; 

f) Participar en la preparación de los planes anuales de trabajo, los -

prest~uestos y propuestas de aplicaci6n de utilidades de los ejerci--

cios económicos; 

g) Proponer al Consejo Directivo las medidas disciplinarias que garanti

cen el cumplimiento de sus responsabilidades por parte de empleados y 

asociados, y con la resolución de dicho conseJo encargarse de aplicar . 
las; 

h) Conocer las recomendaciones emitidas por los diferentes 6rganos de go 

bierno de la Empresa, analizarlas conjuntamente y proceder a la apli

caci6n de las que le correspondan y supervisar la aplicaci6n en todas 

las dependencias de la misma. 



116 

i) Rendir informes veraces y oportunos de las gestiones realizadas al -

Consejo Directlvo; 

j) Ordenar la preparación de la información que necesite el ConseJo Di

rectlvo para la toma de decisl0nes y comprobar su exactitud; 

k) AsegJrarse de que la actuación de la Empresa se ajuste a las Leyes vi 

gentes en el país y a las normas lnternas de la mlsma; 

1) Todas las demás que le asignen en los Estatutos y el Reglamento Inter 

no de la EQpresa. 

3.9 De los Comités 

Hay a~ribuclones que son comunes para 105 diferentes comités y 

comenzaremos por menCl0nar éstas para luego presentar las que son especí 

ficas para cada uno de ellos. 

Las atrlbuClones co~unes son: 

a) La planlficación del trabajo dentro de su campo; 

b) Dirlgir~ supervisar y evaluar el desarrollo de sus correspondientes -

programas de trabaJo; 

e) Particirar en la ejecución de los planes y programas de trabajo; 

d) Proponer a la Gerencia y al Consejo Directivo si fuere necesario, la 

adopclón de medidas administrativas y disclplinarias para la buena 

marcha de la Empresa en general y de su comité en especial; 

e) Coordinar con la Gerencla y las demás dependencias de la Empresa, el 

desarrollo de sus actlvidades; 

f) Rendlr 1TIformes de S11 trabajo a la Gerencia, al Consejo Directlvo y a 

la Asamblea General, Sl ésta lo requiere. 
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g) Llevar su correspondiente libro de actas y los registros propios a -

sus actividades; 

h) Emitir sus opiniones sobre el comportamiento de los empleados y aso

ciados bajo su Jurisdicción para fLnes de concesión de préstamos, es

tímulos, garantías personales y la aplicaci6n de medidas disciplina-

rias; cuando la Gerencia, el Consejo Direct1vo, la Junta de Vigilan-

cia o la Asamblea General se los solicite; 

1) Solicitar los recursos y la asistencia necesaria de las demás depen M
-

dencias de la Empresa; 

j) Proporc10nar a los demás órganos administrativos de la Empresa la in

formación que les soliciten para cumplir con sus propios objetivos; 

k) Todos los demás que los Estatutos o el Reglamento interno de la Empre 

sa les asignen. 

Las atribuc10nes específ1cas son: 

- Del Comité de PrOducclón y sus Sub-Comités: 

a) Responsabilizarse de la buena marcha de todas las actividades produc

tivas que efectúa la Empresa, sean agrícolas, pecuarias, agroindus--

tr1ales o de cualesquiera otro tipo; 

b) Interesarse por meJorar los sistemas de trabajo y aumentar la produc

ción y la productividad; 

c) Interesarse por aumentar los proyec~os productivos camo base para el 

desarrollo económico de la Empresa. 

- Del Camité de Bienestar Social y de sus respectivos Sub-Comités: 

a) Responder por la organización y ejecución de todas las obras físicas 

necesarias para los servicios comunales; 
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b) Organizar la forma de abastecer de los servicios sociales necesarios 

a los asociados y sus familias, tales como: salud, vivienda, agua po

table, comunicaciones y otros. 

- Del Comité Arnnlnistratlvo y sus Sub-Comités 

a) Llevar la contabilidad general y la de cada proyecto o actividad que 

realice la Empresa; 

b) Servir de apoyo a los diferentes comités y sub-comités con servicios 

como: Mantenimlento de maquinaria, de transporte, de secretaría, de 

lnformaclón~ de colecturía y pagaduría; 

c) Preparar los balances generales, estados de resultados, balances de -

co~probación y otros estados financieros; 

d) Llevar el registro de existencias en bodegas, control de inventarios, 

control de créditos y préstamos, amortizaciones de seguros y otras -

obligaclones; 

e) Llevar el reglstro de los aportes de los asociados, la concesión de 

préstamos personales y aplicación de los resultados; 

f) Preparar toda la información contable que requiera la Gerencia y el 

Consejo Directivo; 

g) Mostrar los libros, comprobantes de egresos e ingresos,flcheros y -

otros registros a la Junta de Vigllancla, los auditores y los asocia

dos que deseen comprobar como se lleva la contabilidad. 

- Del Comité de Educación y sus Sub-Comités 

a) Responsabl1izarse de la Educación en los diferentes campos, de los a

sociados y sus faml1las. La educaclón deberá comprender: educación -



11 9 

básica para toda la población, educación ~ecnológica para los trabaja 

dores, educación empresarial para todos los asociados y educación aso 

ciativa; 

b) Coordinar programas de educación con las diversas instituciones esta

tales y privadas; 

c) Interesarse por la construcción de las obras físicas que permitan lo

grar la educación integral de los asociados y sus familias; 

d) Detectar las áreas prioritarias de capacitación dentro de los asocia

dos a fin de mejorar su productividad y su calidad humana; 

e) Coordinar el desarrollo de programas educativos con las demás depen-

dencias de la Empresa y proporcionar la información sobre sus labores 

que le soliciten. 

- Del Comité de Comercialización y Abas~~cimiento 

a) Comercializar la producción de la Empresa bajo ln~ r0n~;ri0~~~ ~ás --

ventajosas para la misma; 

b) Fijar juntamente con el Comité de ProduccJ.ón las Nonnas de calidad de 

los productos; 

c) Seleccionar los canales más adecuados para la distribución de los pro 

ductos; 

d) CoordLLar el empaque y embalaje con el Co~té de Producción. 

"'.).ra • s: 

los nuevos; 

f) Adquirir los insumos para la producclór-, los bienes de consumo y bie

nes de capital que la Empresa, sus asociados y familias necesiten, a 

los más bajos precios y de buena calidad; 
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g) Organizar la proveeduría y distr1bución de los bienes de consumo; 

h) Llevar los registros adecuados de su funcionamiento; 

i) Coordinar con los demás comités las políticas de proveeduría o abaste 

cinuento. 

4 - Consideraciones adicionales sobre la organización y funcionamien 

to de las Empresas Comun1tarias 

a) Las dec1siones deben tomarse democrát1camente y cada asoc1ado deberá 

tener derecho a un solo voto; 

b) La As~~blea General deberá reun1rse por 10 menos dos veces al año y 

cuantas veces las neces1dades 10 requieran; 

c) Las reuniones de la Junta de V1gilancia~ el Consejo Directivo y los -

Comités cada uno, separadamente, deberán hacerlas por 10 menos una

vez cada semana y conJuntamente, por lo menos cada dos meses. 

d) Cada órgano de gobierno de la Empresa tendrá su respectivo libro de 

actas; 

e) El número de miembros que se propone para cada-órgano de la Empresa -

es el siguiente: 

- Para la Junta de Vigilanc1a 3 

- Para el ConseJo D1rectivo 5 

- Para la Junta de Planificación 3 

- Para cada comité y sub-comité 3 

- El Auditor Interno y el Asesor legal podrán estar 

1nicialmente a t1empo parcial y de acuerdo a la ne 

ces1dad y capacidad económica de la Empresa pueden 

contratarse a tiempo completo. 
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B - Estructura y Funclonamiento de las Cooperativas Agropecuarias y de 

Servicios Múltiples 

1 - Organigramas 

a) En una primera etapa (iniciación) 

Asamblea General 
I 

I 
Auditoría Junta de Vigi-
Externa ---- --- lancia 

Consejo de 
Administraci6n 

I I , 
Comité de I Comité de Comité de 
Producción Bienestar Social Educación 

En esta etapa las Cooperativas funcionarían en igual forma que -

las Empresas Comunitarlas con la diferencia que en las cooperativas la 

propiedad de los medios de producclón pueden ser de los asociados, en --

forma mixta o colectivamente, pero los fines serán los mismos. 

Cabe hacer notar que cuanto más las cooperativas tiendan a mane

jar colectivamente los factores de producción y a convertirse en organi

zaciones que busquen el desarrollo integral de los asociados, sus fami

lias y de su comunidad en general, más se aproximan a las Empresas Conru

ni tarias, pudiendo llegar a un grado en el cual sean iguales. 
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2 - Punciones Generales de las Cooperativas Agropecuarias y de Ser

vicios Múltiples 

El modelo de Cooperativa que en este trabajo se conc1be tiene -

los mismos objet1vos que las Empresas Comunitar1as, por 10 que sus fun-

ciones generales son sLmilares. Ver páginas 106 y 107. 

Se trata de cooperativas que funcionan con la eficiencia de UP~ 

Empresa Moderna, cuyos fines sean el crecimiento económico en función so 

cial; en donde la dirección y administración es democrática; los benefi

cios económicos son distribuidos entre los asociados en proporción a sus 

aportes y transacciones con la cooperativa; los servicios sociaales son 

proporcionados indiscrLminadamente a sus asociados y sus familias~ ha---

ciéndo10s extens1vos a la comunidad en general; su actividad es integral 

abarcando todos los aspectos económicos y sociales que una comunidad rJ

ral necesita; respetando el derecho a la propiedad individual de los fac 

tores de la producción~ pero aprovechando las ventajas de la economía de 

escala en su uso, mediante la planificación del uso de los mismos, coope 

rat1vamente. 

Para que este modelo pueda operar eficientemente en nuestro país, 

es necesario hacer ciertas modificaciones a la 1eg1slación cooperativa -

vigente para que puedan funcionar como verdaderas empresas. 
I 

La modalidad que pueden adoptar para su funcionamiento puede ser 

diversa, previo acuerdo de la asamblea general y especificación en sus 

estatutos; entre tales mod~~i~~iles están: 

a) Que la propiedac ~e la tierra y demás ~edios de producción sea indiv~ 
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dual, pero su uso se haga en común bajo condiciones previamente esta

blecidas; 

b) Que la propiedad sea individual, cada quien trabaje 10 suyo de acuer

do a un plan general trazado por la cooperativa y las demás activida

des como: comercialización, adqulsici6n de créditos, de insumos, la 

industrialización de algunos productos, el abastecimiento de artícu--

los de consumo y de servicios se haga en común; 

c) Que la propiedad de los factores de la producción sea mixta, parte de 

ellos de la cooperativa y ottos de los asociados y que su uso sea en 

común 10 de la cooperativa e lndividual 10 de cada asociado, pudiendo 

desarrollar algunas actividades económicas como empresas propias de -

la cooperativa; 

d) En el caso que la asawblea general decida que todos los factores de -

la producción pertenezcan a la cooperativa y se aprovechen colectiva

mente, en ese momento es ap11cable todo lo relativo a las Empresas Ca 

nnmitarias. 

3 - Atribuciones de cada Unidad Estructural 
-< 

3.1 De la Asamblea General 

a) Aprobar los estatutos de la asociación cooperativa; 

b) Aprobar las reformas a los mismos; 

c) Acordar la modalidad a adoptar en su funcionamiento; 

d) Elegir a los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigi 

1ancia, y de los diferentes comltés; 

e) Remover a los integrantes de los cuerpos directivos mencionados en el 

------------------------------------------------------------- - -- -
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literal anterior~ a propuesta del Consejo de Administrac1ón o de la -

Junta de Vigilancia; 

f) Aprobar 105 planes de trabajo y presupuestos anuales; 

g) Aprobar el ingreso de nuevos asociados y la exclusión de aquellos que 

no se adapten a las normas de la asociación cooperativa; 

h) Aprobar las normas generales sobre la administración de la asociación; 

i) Acordar el nombramiento de los comités que durante el desarrollo de 

la asoc1ación se consideren necesarios; 

J) Conocer y aprobar los balances generales, estados de resultados de ca 

da ejercicio y memorias de trabajo anual; 

k) Conocer y aprobar los contratos que obliguen a la asociación por can

tidades mayores a su capital soc1a1; 

1) Acordar el cambio de modalidad en el funcionamiento de la asociación 

o la disolución de la misma para adoptar otro tipo de organización; 

m) Acordar la disolución de la misma; 

n) Aprobar la fusión con otras asociaciones similares; 

ñ) Decidir sobre la incorporación de la asociación a una federación y 

una confederación; 

o) Elegir a los representantes de la asociación ante las organizaciones 

de segundo y tercer grado; 

p) Aprobar las propuestas de la aplicación de las utilidades o pérdidas 

de cada ejercicio económico; 

q) Aprobar at ~eelament~ Tnterno de la asociación y las modificaciones -

al mismo. 
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3.2 Del Consejo de Administración 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos de la asamblea -

general; 

b) Convocar a asambleas generales; 

c) Elaborar y presentar a la asamblea general el plan de trabajo de cada 

año; 

d) Nombrar al Gerente y asignarle su salario; 

e) Presentar a la asamblea general la memoria anual de labores, los esta 

dos de resultados de cada ejercicio económico y balance general; 

f) Resolver sobre las solicitudes de retiro de asociados y establecer 

las condiciones para cada caso bajo las cuales se aceptan; 

g) Responder ante la asamblea por la buena marcha administrativa de la -

asociación; 

h) Recibir las solicitudes de ingreso de nuevos asociados y emitir su 

juicio ante la asamblea general sobre su aceptación o no; 

i) Conocer de las faltas cometidas por los asociados y aplicar las san

ciones pertinentes; 

j) Proponer a la asamblea general el proyecto de aplicación de las uti1i 

dades de cada ejercicio económico; 

k) Destituir al Gerente cuando el caso 10 requiera; 

1) Proponer a la asamblea los cambios de los miembros de los diferentes 

comités; 

m) Proponer a la asamblea general las destituciones de asociados ante mo 

tivos justificados; 

n) Proponer a la asamblea el nombramiento del auditor externo; 



128 

ñ) Nombrar a los miembros de la Junta de Planificación, al auditor inter 

no y al asesor jurídico; 
6 ~ 

o) Llevar al día el libro de actas de asambleas generales y del Consejo, 

y el libro de registro de asociados; 

p) Aprobar las normas y reglamentos de trabajo de los diferentes órganos 

administrativos de la asociación; 

q) Celebrar los contratos a que esté facultado hacer con personas natuxa 

les o jurídicas, a nambre de la asociación cooperativa; 

r) Presentar a la asamblea los proyectos de contratos en los cuales se 

necesita su aprobación; 

s) Recibir y entregar bajo inventario los bienes de la asociación; 

t) Designar la institución bancaria en donde deberán depositarse los fon 

dos y autorizar a por 10 menos dos de sus rnaembros para los retiros; 

u) Proponer a la asamblea los cambios de modalidad en el funcionamaento 

de la asociación cooperativa; 

v) Establecer y velar por el cumplimiento de los mecanismos para la lega 

lizac1ón y registro de los egresos e ingresos; 

x) Preparar y someter a consideración de la asamblea general el Reg1amen 

to Interno; 

y) Coordinar cr.n todos los órganos administrativos y con las institucio

nes gubernamentales y privadas la planificac16n y ejecución de las 

actividades económicas y sociales; 

z) Asegurarse de que la actuación de la cooperativa en general y de cada 

unidad administrativa , cumplan sus atr1buciones bajo las normas lega

les v1gentes. 
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3.3 De la Junta de Vigilancia 11 

a) Vigilar que los miembros del Consejo de Administración, de los Comi

tés, los empleados y los miembros de la Asociación Sl cumplan con sus -

deberes y obligaciones; 

b) Vigilar el estricto cumplimiento de los Estatutos y de las prrescrip

ciones de la Ley y de su Reglamento; 

c) Conocer todas las operaciones de la asociación y vigilar que se rea-

licen con eficiencia; 

d) Cuidar que ia contabilidad se lleve con la debida puntualidad y co--

rrección, en libros debidamente autorizados y que los balances Se --

practiquen a tiempo y se den a conocer a los socios. Mientras no ha

yan auditores revisará las cuentas y practicará arqueos cuando menos 

una vez mensualmente y de su gesti6n dará cuenta a la asamblea gene-

ral con las indicaciones que juzgue necesarias. Una vez cuenten con 

auditores, sólo se concretarán a ver que ellos 10 hagan; 

e) Vigilar el empleo de los fondos; 

f) Dar su visto bueno a los acuerdos del Consejo de Administración que -

se refieran a solicitudes o concesiones de préstamos que excedan al -

máximo fijado por los Estatutos y dar aviso al mismo Consejo de las 

noticias que tenga sobre hechos o circunstancias relativas a la dismi 

nución de la solvencia de los deudores o al menoscabo de cauciones; 

g) Emitir dictamen sobre la memoria o balance general del Consejo de Ad

ministración, que se los entregará con treinta días de anticipación 

11 Las que establecen 105 artículos 28 de la Ley General de Asociaciones 
- Cooperativas y 46 de su Reglamento. 
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a la fecha que deba reunirse la asamblea general. 

3.4 De la Auditoría Externa 

Las mismas que para la Audi torfa Externa de las Empresas Comun,! 

~arias, ver página 111, referidas en este caso a las Asociaciones Coop~ 

rativas. 

3.5 De la Auditoría Interna 

Las mlsmas que se establecen para la Auditoría Interna de las -

Empresas Comunitarias en la páglna 111, referidas en el caso a las Aso--

claciones Cooperativas. 

3.6 De la Asesoría Jurídic~ o Legal; de la Junta de Planifica-
clón y la Gerencia 

Las especificadas en las páginas 112~ 113 Y 114 para los respec-

tivos organismos de las Empresas Comunitarias adaptadas a los términos -

de las asociaciones cooperativas. 

3.7 Del Comité de ProduccJón Agropecuaria 

a) Org&iizar, dirIgir, supervlsar y evaluar la ejecución de los planes -

de las aC~lvida¿es productlvas en el ramo agropecuario~ establecidos 

por el Consejo de AQmlnistración, en consulta con los diferentes orga 

nismos de la asociaclón y comunlcados por intermedio de la Gerencia. 

b) Velar por el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de 

cada asociado o empleado lnvolucrado en las actividades productivas -

d.e su ramo; 

c) Proponer los ~bios o reajustes que estime conveniente en los respec 
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tivos planes al Consejo de Administración a través de la Gerencia; 

d) Llevar los registros pertinentes a su trabajo; 

e) Solicitar los insumas y demás recursos necesarios para cumplir los -

planes de producci6n a los respectivos Com1tés, con la aprobaci6n de 

la Gerencia; 

f) Proporcionar la información requerida por los demás Comités y organis 

mas de la asociación para el cumplim1ento de sus respectivas attibu-

ciones; 

g) Proponer a la gerencia las sanciones para los asociados y los emplea

dos bajo su jurisdicción a que se hagan merecedores; 

h) Interesarse por mejorar la producción y productividad introduciendo -

nuevos métodos y sistemas de trabajo con tecnología avanzada; 

i) Preparar informes anuales del trabajo realizado para entregarlos a la 

gerencia y exponerlos ante el Consejo de administración; 

j) Todas las demás que el proceso de desarrollo de la asociación le re

quiera en la práctica; 

k) Proponer al Consejo de Administración a través de la Gerencia, el nom 

bramiento de los sub-comités que estimen necesarios. 

3.8 Del Comité de Otros Proyectos Productivos 

Las mismas asignadas al Com1té de producción Agropecuaria pero 

referidas a la actividad productiva en otras ramas, tales como: la Agro

industria, -artesanías, servicios, minería y pesca. 

Deberá interesarse este comité, por descubrir y proponer al Oon

sejo de Administración, a través de la Gerencia, nuevos rubros o proyec

tos productivos tendientes a incrementar las fuentes de ingresos de la -
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asociación y a abrlr más oportunidades de trabajo para los asociados, -

sus familias y demás veClnOS de la comunidad. 

3.9 Del Camité de Gomercialización 

a) Encargarse del acopio y almacenamiento de los productos; 

b) Mantenerse constantemente informado de las condiciones del mercado de 

los productos que la cooperativa produce; 

c) Analizar las diferentes alternativas para comercializar cada línea de 

productos y recomendar las más adecuada al Consejo de Adminlstración 

para su aprobación; 

d) Seleccionar los canales de distribución más adecuados a los intereses 

de la asociación cooperativa; 

e) Organizar el transporte de los productos desde los centros de acoplO 

o bodegas~ de la cooperativa hacia los centros de distribución; 

f) Fijar Juntamente con los comités de producción las normas de calidad 

y embalaje; 

g) Hacer estudlos sobre el mercado para nuevos productos y hacerlos del 

conocimiento del Consejo de Adminlstración, por intermedio de la Ge

rencia~ con las recomendaciones del caso; 

h) Elaborar los pronósticos de ventas de cada línea de productos y dar

los a conocer a la gerencia y por su medio al ConseJo de Administra-

ción para que sirvan de base en los planes de producción; 

i) Conocer los planes y presupuestos de producción con el objeto de anti 

ciparse en la planificación de su comercialización; 

J) Hacer los contactos necesarios con los mayoristas, clientes especia-

les y detalli" t,F c:: "111'" tj lstr :~.":.Jllyan ~ cons1.IDlan :!.os productos de la coo-
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perativa; 

k) Proponer planes de transformación de los productos a la Gerencia con 

el fin de que se facilite su comercialización y se alcance mayor ren

tabilidad; 

1) Recomendar al Co .~ejo de Administración, por med10 de la Gerencia, -

previo análisis, el ingreso de la cooperativa a organizaciones que

tiendan a ordenar y sistematizar la comeTc1a1izaci6n de las iíneas de 

productos de la cooperat1va; 

m) Preparar reglamentos, ordenando el proceso de la comercialización y -

someterlos a aprobación de la gerencia y del Consejo de Administra---

ción; 

n) Llevar los reg1stros correspondientes a su actividad; 

ñ) Proponer a la gerencia y al ConseJo de Administración todas las medi

das que busquen el ordenam1ento de la comercialización, empaque, emba 

laje, ~ransporte y control de calidades de los productos. 

3 .10 Del Comí té de Ahorro y Crédito 

a) Organ1zar y adm1nistrar el servicio de ahorros y créditos internamen

te de la cooperativa; 

b) Interesarse por el fomento del ahorro entre los asociados; 

c) Recibir y dictaminar sobre las solicitudes de créditos de parte de 

los asociados; 

d) Preparar el Reglamento para la concesión de créditos y someterlo a la 

cons1derac1ón de la gerenc1a y del Consejo de Administración; 

e) Interesarse por la recuperación oportuna de los créditos concedidos; 

f) Preparar 1nformes para la gerencia y el Consejo de Administración de 
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sus actividades, del estado de cuentas de cada asociado que soliclte 

su retiro de la cooperativa; 

g) Llevar los registros necesarios de sus actividades; 

h) Proporcionar al comité de contabilidad general la información requer~ 

da; 

i) ~bstrar a cada asociado que lo solicite las cuentas personales; 

J) Proponer a la gerencla y al Consejo de Admlfiistración, las medidas co 

rrectivas en caso de morosidad. 

3.11 Del Comlté de Abastecimiento 

a) Administrar el almacén de la cooperativa; 

b) Adquirlr los insumos, bienes de capital, artículos de consumo y de

mas bienes necesarios para la producción, la construcción y satisfac

ción de las necesidades básicas de los asociados y sus familias; 

e) Adquirir todos los bienes mencionados en el literal anterlor a los 

más baJos precios y de buena calidad; 

d) Llevar los registros necesarios de su activldad; 

e) Coordinar con los demás comités las políticas y normas de ~roveeduría; 

f) Preparar el Reglamento de abastecimiento y someterlo a consideración 

de la gerencia del Consejo de Administración; 

g) Cuidar de la conservación y seguridad de los blenes en almacén; 

h) Ellcargarse del transporte de la mercadería desde los proveedores ha-

Cla el almacén. 

3.12 Del Comlté de Contabilidad General 

~l 11cvar ~1 día y debidamente la contabilidad b~n~ra1 ~p 1~ ~cocl~~~0n 
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y de los diferentes comités y sub-comités; 

b) Preparar los balances generales, estados de resultados de los ejerci

Cl0S económicds y demás estados financieros de la cooperativa; 

c) Llevar el control de lnventarl0S, créditos concedidos a la cooperati-

va, pago de seguros y demás obligaciones de la cooperativa; 

d) Preparar la información contable que requiera la gerencia y el Conse

jo de Administración; 

e) Permitir a la Junta de Vigllancla, a los auditores y asociados la re

vlsión de los libros y demás registros contables; 

f) Proponer a la gerencia y al Consejo de Administración las medidas ne-

cesarias a favor de la estabilidad y solvencia económica de la coope-

rativa. 

3.13 Del Comité de Serviclos Generales 

a) Apoyar a los demás organismos de la cooperativa con servicios como: -

transporte, comunicaciones, vigilancia, aseo, secretaría, mantenimien 

to, alumbrado, agua potable y otros. 

3.14 De los Comités de Bienestar Social y de Educación y ACtlvi
dades Culturales 

Las mismas detalladas para los comités similares de las Empresas 

Comunitarias. Ver páginas 116, 117 Y 118. 

Sobre el número y duración en los cargos de los integrantes de -

cada órgano de la cooperativa puede estarse a lo que determina la Ley Ge 

neral de Asociaclones Cooperativas y su Reglamento. 

Cuando el volumen de operación de cada comité requiera el refuer 
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zo con personal y de servicios espec1alizados se podrán nombrar sub-coml 

tés. 



CAPITULO VI 

APLlCACION DEL PROCESO AIMINISTRATIVO EN LA GESTION 

DE lAS EMPRESAS CaruNITARIAS y DE LAS COOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS Y DE SERVICIOS MULTIPLES 

Para que las Empresas Comunitarias y las Cooperativas Agrbpecua

rias y de Servicios Múltiples puedan alcanzar sus objetivos, es necesa-

río que se manejen como verdaderas empresas, es decir, aplicar 1a~ técni 

cas modernas de Administración en su funcionamiento. 

Una buena administración hace que se logren los objetivos y me

tas trazadas, con el mínimo esfuerzo y a los más bajos costos, con una 

participación efectiva de cada miembro que la constituye bajo un ambien

te de armonía y satisfacción. 

El proceso administrativo está generalmente aceptado que compre~ 

de 4 fases, que son: 

a) La Planeación 

b) La Organización 

e) La Ejecución, y 

d) El Control. 

En este Capítulo se trata de establecer las ideas básicas que -

pueden aplicarse en cada una de las fases mencionadas dentro de los mode 

los de organización que se proponen. 

137 
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Antes de iniciar el análisis de cada fase del proceso administra 

tivo se presenta un resumen de las principales funciones y sus respecti

vos tópicos que son de la incumbencIa de la administración en el tipo de 

Empresas a que se refiere este trabajo. 

1 - Producción 

a) Definir qué se debe producir; 

b) Definir qué volumen se producIrá; 

c) Detenninar para qUIén se producirá; 

d) Detenninar las características de los productos; 

e) Detenninar la capaCIdad técnica de la empresa para producir; 

f) Los requer1mientos de maquinaria~ equipo, insumos y personal para la 

producción; 

g) CondICIones de espacio, lllfraestructura física y segurIdad; 

h) Establecer la bodegas necesarias para insumos y para la producción; 

1) Contemplar el uso alternatIVO de los recursos en la producción; 

j) El control de calidad; 

k) Establecer procedimientos y métodos de trabajo. 

2 - Comercialización 

a) RealIzar estudios de mercadeo; 

b) DefinIr los canales de distribución; 

c) Estimar volúmenes de demanda y oferta; 

d) Estimar nIveles de precios; 

e) Analizar la competencia; 

f) DetermiD~r los gustos y preferencias de los compradores; 
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g) Determinar la capacidad de co~ra de los consumidores; 

h) Recomendar alternativas para la presentación del producto; 

i) Determinar la necesidad de la publicidad y recomendar las formas más 

adecuadas de hacerla; 

j) Organizar el sistema de comercialización para cada clase de producto. 

3 - Finanzas 

a) Determinar la necesidad de fOndos para el funcionamiento en general -

de la empresa; 

b) Estudiar las diferentes alternativas para lograr el financiamiento; 

c) Contratar el financiamiento bajo las condiciones más favorables a la 

empresa; 

d) Preparar planes de desembolso y amortizaciones a las deudas; 

e) Controlar el uso de los fondos. 

4 - Administración de Personal 

a) Selección de buenos asociados; 

b) Admisión del número adecuado de asociados; 

c) Organización y dirección efic1ente del recurso humano; 

d) Contratación de la mano de obra asalariada necesaria; 

e) Selección y contratación del personal técnico necesario; 

f) Fijación de anticipos y salarios; 

g) Preparación de reglamentos y manuales de trabajo 

h) Aplicación de estimulos y sanciones 

i) Desarrollo de programas de capacitación; 

j) Administrar los seguros de vida y de salud; 
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k) Fijar normas de seguridad ocupacional. 

5 - Proveeduría 

a) Mquisición y stnIlinistro de los insumos, materia prima, equipo, herra 

mientas y demás bienes necesarios para producir; 

b) Adquisición y suministro de bienes de consumo para los asociados y -

sus familias; 

c) Organización de las bodegas de insumos, materia prima, materiales y 

herramientas; 

d) Organización y admin1stración de los servicios necesarios; 

e) Organización y administración de almacenes de consumo. 

6 - Bienestar Social 

a) Deter.minar las obras de servicio comunal necesarias; 

b) Coordinar y desarrollar las obras de infraestructura necesarias; 

c) Efectuar las campañas que tiendan a lograr armonía y comprensión; 

d) Diseñar, establecer y administrar senricios como atenci6n médica, 

odontológica y otros; 

e) Desarrollar programas de mejoramiento de la vivienda; 

f) Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas todos aque 

llos programas que eleven el nivel de vida de las familias campesinas. 

7 - Educación 

a~ l~ ~l~dación de escuelas de enseñanza básica y media; 

b) Desarrollo de cursos de capacitación en los diversos campos que n~c~ 
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site la organización; 

c) Organizar actividades culturales; 

d) Capacitar a los asociados y sus familias en el tipo de organización -

establecida. 

8 - Administración en general 

a) Fijación de objetivos y metas de la organización; 

b) Establecer políticas y normas de trabajo; 

c) Organizar y llevar la contabilidad; 

d) Ejercer el control general y específico de cada dependencia de la or

ganización; 

e) Organizar el sistema de comunicación interna y externa de la organi~ 

ción; 

f) Resguardar todos los bienes de la empresa; 

g) Asegurar un buen sistema de auditoría; 

h) Velar por el mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo. 

A - Planeación 

Es la fase del proceso administrativo mediante la cual se deter

minan las acciones necesarias, su secuencia lógica dentro del tiempo y 

espacio y los requerimientos necesarios para realizarlas a fin de alcan

zar los objetivos y metas de la organización o empresa. 

Es aquí en donde se recoge información sobre los fenámenos y he-
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chos para relacionarlos, formulando alternativas para el desarrollo de 

las acciones necesarias. 

1 - Importancia de la p1aneaci6n 

La planeación dentro de las Empresas Comunitarias y las coopera

tivas es importante porque permite: fijar los objetivos y metas en la ac 

tuación en general de la organizaclán y de cada actividad que realice en 

particular; establecer las políticas, normas y estrategias en su funcio

namiento; determinar los requerimientos para alcanzar los objetivos y me 

tas; prever los resultados; reducir los costos de operación; especificar 

los parámetros para la evaluación y control de los avances alcanzados; -

tOITk~r decisiones en base a hechos y fenómenos objetivos; coordinar las -

labores de todas las dependencias evitando la duplicidad de esfuerzos; -

en resumen, señala el camino para lograr el éxito deseado. 

2 - Consideraciones generales sobre la aplicación de la p1aneación 

2.1 En cuanto a los obJetivos y metas de la organización 

Los objetivos generales y específicos deben ser orientados hacia 

la satlsfacción de las necesidades económicas y sociales de cada asocia

do, su familia y de ser posible, hacerlos extensivos al resto de la comu 

nidad. Habrá que adecuarlos a los objetivos y políticas de los planes -

de desarrollo nacional. 

Entre tales obJetivos pueden mencionarse, a manera de ejemplo: 

a) Mejorar el nivel de ingresos familiares; 

b) Lograr una ocupación permanente para los asociados y sus familias; 
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c) Facilitar la adquisición de bienes y servicios necesarios a precios -

razonables; 

d) Mejorar las condiciones de salud y vivienda; 

e) Procurar la superación educativa y cultural de los asociados y sus fa 

núlias; 

f) Aprovechar los avances de la tecnología en beneficio de la comunidad. 

Las metas deberán estar acordes a los objetivos y a la capacidad 

de la empresa y en cada plan operativo se fijarán para tener puntos de -

referencia y al final poder realizar evaluaciones objetivas. 

Para alcanzar los objetivos y metas es necesario estáblecer polí 

ticas, normas y estrategias adecuadas, entre ellas pueden estar: 

a) Seleccionar entre las actividades productivas aquellas que resUlten -

más rentables y que permitan una mayor ocupación de los asociados y -

sus familias; 

b) Procesar la materia prima que produzca la empresa hasta donde su capa 

cidad 10 permita~ 

c) Aprovechar hasta donde sea posible las ventajas de las economías de -

escala; 

d) Fomentar la capitalización de utilidades; 

e) Fomentar el espíritu de ahorro entre los asociados y que sus depósi-

tos los verifiquen en la misma empresa; 

f) Planificar previamente cada actividad a desarrollar y considerar di-

versas alternativas. 
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2.2 En la Producción 

Los planes para la producción se basarán en: 

a) Los recursos que están al alcance de la empresa; 

b) Los resultados de estudios de mercadeo; 

c) La exper1encia de los asociados; 

d) La capacidad instalada de la empresa; 

e) La factibilidad de adquisición de asesoría técnica; 

f) Las condiciones de financiamiento; 

g) Uso alternativo de los recursos e instalaciones; 

h) La rentabilidad y beneficios sociales esperados. 

Para ello habrá que hacer estudios y evaluación previa de: la -

tierra, el agua, bosques, condiciones climatológica y ecológicas de la 

zona, vías de acceso, capacidad de la mano de obra disponible, experien

cias de años anteriores y otros aspectos que puedan incidir en el éxito. 

2.3En la Comerc1a1ización 

La planeación en la comercialización consistirá en determinar me 

jores alternativas para vender 10 que se produzca, garantizando la dis

tribución de todo 10 producido a buenos precios y bajo condiciones que 

benef1cien a la organización. 

Esto indica la selección de los canales de d1stribución, fija--

ción de precios, sistemas de pagos, condiciones de transporte, conserva

ción y almacenamiento de ~os productos. 
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2.4 En las Finanzas 

La planeación nos servirá para determinar las necesidades de fi

nanciamiento, las diferentes alternativas para obtener los fondos neces.! 

rios, las condiciones de cada alternativa para decidir por la que ofrez

ca mejores condiciones para la empresa. 

Para establecer las necesidades de financiamiento habrá que con

siderar todas las actividades de la organización y sus requerimientos, -

por ej emp10: 

a) Necesidades de fondos para la producción, tomando en cuenta todas las 

actividades productivas; 

b) Necesidad de fondos para la expansión de instalaciones, maquinaria, -

equipo y demás bienes; 

c) Necesidad de fondos para obras y servicios comunales; 

d) Inversiones y gastos en programas de bienestar social. 

Se elaborarán los planes de pago de los compromisos económicos 

de la empresa) de tal manera que se cumpla con ellos sin crear si tuacio

nes críticas para su normal funcionamiento. 

2.5 En Administración de Personal 

Este tipo de empresas adquiere una modalidad muy especial en 

cuanto a la selección, contratación y administración de personal por con 

jugarse las condiciones de propietario, dirigente y obrero~ 

En este aspecto, la planeación permitirá establecer la capacidad 

de la organización para darle mgreso a nuevos asociados, determinando -



146 

los requlsltos que deben satisfacer. 

Se proyectarárl todos los servicios y prestaciones sociales que -

la empresa puede conceder a sus asociados y empleados, tomando en cuenta 

su cosceabilidad; asimismo, se determinarán sistemas de capacitación~ ad 

judicación de estímulos y sanciones ante méritos o deméritos. 

2.6 En Proveeduría 

Se planificará la forma de proveer a las dependencias que tengan 

a su cargo las actividades productivas, de serviclo general, de asisten

Cla soclal y/o almaceneces de consumo, de todo los que necesitan bajo 

preClOS y condiciones adecuadas de pago. 

Comprenderá mecanismos de compra, de transporte ~ de conservación, 

devolución y pago de los bienes e insumos. Con base en los planes de ca 

da unldad de la empresa, la proveeduría puede programar los pedidos y -

los sUÍlllnistros. 

2.7 En Blenestar Social 

En la medida qee las condiclones económicas de la empresa y la 

adecuaclón mental y las actitudes personales de los asociados 10 permi-

tan~ se irán programando activldades de bienestar social, las cuales se 

coordlnarán con las lnstituciones gubernamentales y privadas. 

Para tal efecto, se pueden jerarquizar las necesidades y fijar -

p~'lorldades en las asambleas generales. Al planificar cada proyecto ha

brá que especificar la forma de administrarlo y las condiciones para los 

usuarlO~ o beneficiados. 
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2.8 En Educación 

La educación se planificará tomando en cuenta las necesidades de 

educaclón básica, necesidades de mejorar: la tecno10gía 9 el sistema admi 

nistrativo~ la calidad de los asociados, introducción de nuevas líneas -

de producción, la recreación y los valores culturales. 

Se tomará en cuenta los recursos disponibles por parte de la or

ganización, la contribución estatal y cualesquiera otra fuente de apoyo. 

La orientaclón de la educaclón deberá ser hacia la formación de personas 

con conocimientos, actitudes y aptitudes que favorezcan una vida social 

a nivel comunitario y nacional activa; pero basados en la armonía, la -

comprensión y el respeto a los derechos de cada quien. 

2.9 En otros aspectos de Administración General 

La p1anificaclón deberá contrlbuir a establecer sistemas adecua

dos de registros contables; de seguridad s conservación y uso racional de 

los recursos de la empresa; contar con sistemas efectivos de control; de 

comunicaciones y mantenimiento de maquinar la y equipo. 

3 - Quienes son los responsables de p1a~ificar 

Esencialmente el Consejo Directivo o de Administración, las jun

tas de p1aniflcación, los gerentes y los demás cuerpos directivos, cada 

quien dentro de su campo. 

B - La Organización 

Podemos definir IR Organización como el Proceso de distribuir en 
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forma ordenada y rac10nal las funciones necesarias para lograr los obje

tivos trazados~ entre las personas o grupos~ asignándoles los recursos -

indispensables de tal manera que el resultado final sea satisfactorio y 

represente el esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas. 

1 - Importancia de la Organización 

La organización es importante porque mediante ella se determina 

qU1en debe hacer cada tarea; asignándole el tiempo, lugar y recursos ne

cesarios para 10 cual se le otorga la autoridad requerida. Ordena las 

personas y cosas de tal manera que cada quien debe estar desempeñando -

el puesto que se ajusta a sus capacidades y cuente con los medios necesa 

rios dentro del tiempo y lugar adecuados. 

Permite lograr una buena coordinación, disciplina y eficiencia -

en el funcionamiento. 

2 - Consideraciones generales en la aplicación de la Organización 

En el Capítulo V de este trabajo, aparecen ideas generales sobre 

la estructura que pueden adoptar cada tipo de organización en su proceso 

de desarrollo y las funciones de cada una de sus dependencias; por 10 -

que trataremos en esta parte de complementar 10 relativo a la organiza-

ción. 

Cada vez que vayamos a organizar una unidad o dependenci~ nueva 

y a asignar a las personas para la misma1 debemos de tomar en cuenta va

rios principios que están generalmente aceptados dentro de la administra 

ción, siendo ellos: 
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a) El de Espacio, Radio o Esfera de Control 

El cual recomienda que el número de personas que dependan de un jefe 

debe ser el que es capaz de dirigir, asesorar y supervisar efectiva-

mente y esto depende de la índole de trabajo que realicen, la capaci

dad del j efe y subalternos. 

Al nombrar los jefes de las diferentes unidades como: de tallares, -

plantas, establos, almacenes y otros, deberá tomarse en cuenta 10 an-

terl0r. 

b) La Delegación de au~orldad y de responsabilidad 

Siempre que se nombren jefes o encargados de algunas actividades o de 

unidades, habrá que delegarles autoridad para que puedan hacer cum--

p11r sus disposiclones, a la vez debe responsabilizárseles del éxito 

o fracaso de su dependencia. 

c) La Centralización y la Descentralización 

Hay funciones que por su naturaleza deben estar centralizadas e~los 

niveles más altos de la administración, como son: la fijación de obje 

tivos) metas, políticas y normas de trabajo, contratación de créditos, 

admlslón o exclusión de ~iembros, elaboración de planes generales de 

trabajo y otras de gran importancia para el buen funcionamiento de la 

empresa; por el contrario, funciones y decisiones de tipo rutinario y 

puramente operatlvas en cada campo de trabajo es conveniente que es--

tén libres a crlterio del respectivo jefe. 

Los dirigentes deben de tener el tacto y la previsión necesaria para 

-----------------------_._-- -
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determinar en cada caso las funciones que deben estar centralizadas y 

las que no. 

d) Principio de excepción 

Seg6n este principio, cada trabajador o empleado debe pasar a sus re§. 

pectivos jefes s6lo aquellos problemas que no están a su alcance re

solverlos y el jefe deberá atender s6lo los casos especiales. 

Cada miembro de la organización debe tratar de actuar con iniciativa 

y seguridad dentro de los límites que su cargo le penni ta. 

e) Unidad de Mando 

Este principio recomienda que cada trabajador debe tener l.m solo jefe 

del cual recibirá órdenes y a quien le informará y respetará como tal. 

Aunque la índole de organizaciones de que tratamos busca que por con

vencimiento e interés propio cada quien actúe correctamente y que la 

relación de jefe a subalterno sea más de carácter funcional y no de . 

autoridad, siempre será necesario que se reconozca t.ma línea de mando. 

f) Moral Interna 

Trata de que dentro de la organización exista un ambiente de confian

za, gran espíritu de cooperación, satisfacción de ser parte de la mi~ 

ma como factor importante para observar una conducta adecuada. 

En las Empresas Comunitarias y las Cooperativas debe reinar este pri~ 

cipio y los directivos deberán esforzarse por lograrlo. 
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g) Escala Jerárquica 

Recoffi1enda este principio que dentro de cada empresa u organización -

debe existir un escalonamiento eh su estructura, de manera que hayan 

diversos n1veles de mando dentro de los cuales deben canalizarse las 

órdenes y reclamos. Para nuestro caso, esta escala Jerárquica debe 

func10nar más que todo para fines operativos en el trabajo pero respe 

tando el derecho que cada asociado tiene de emitir opiniones y suge-

rencias con el fin de mejorar el funcionamiento de la empresa. 

h) La Especialización 

Según este principio el hecho d~ que alguien se dedique únicamente a 

ejercitar determinada actividad 10 vuelve un experto, y esto contribu 

ye a la productividad. Sin embargo, dentro de las Empresas Conrunita

rias y las cooperativas no conviene mucho darle estricto cumplimiento 

porque se busca otro obJetivo consistente en lograr la rotación en 

los puestos y cargos como princ1pio de justicia y de democracia. 

A continuación, menClonaremos algunas herramientas que pueden ayudar 

a establecer una buena organlzación: 

a) Los Organigramas 

Conviene que todos los asociados conozcan la estructura en general de 

la organización y en particular la de su dependencia o unidad en don

de labora. Para lograrlo pueden colocarse los respectivos organigra

mas en lugares apropiados para que todos los vean y en tamaños adec~ 

dos. Los jefes de cada unidad deberán encargarse de explicárselos a 

sus colaboradores; esto permitirá lograr una adaptaci6n a la línea j~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV~RSIOAO DE EL SALVADOR 
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rárquica y una identificación de su puesto dentro del contexto de la 

empresa. 

b) El Manual de Organización 

Con el fin de lograr una buena coordinac1ón y sincronización de las -

acciones que cada quien realiza dentro de la organización o empresa, 

es necesario preparar un manual de organización que comprenda una de~ 

cripción de las diferentes unidades estructurales, sus obJetivos y -

funciones, con los puestos que las integran, definiendo la relación -

que hay dentro de los mismos. 

Esto permitirá que cada quien sepa de quien depende, quienes dependen 

de él, que le corresponde hacer, el tipo de relación que guardará con 

los demás y hacia donde se encaminan sus labores. 

c) El Reglamento Interno 

Es un instrumento técnico administrativo que contribuye a lograr bue

na discip11na, prevención de accidentes de trabajo, mejorar la produc 

tividad de los asociados y una adaptación de cada asociado a la orga

nización. 

El Reglamento Interno contendrá: horarios de trabajo, cuantía de los 

antic1pos en concepto de salarios, requisitos para el desempeño de ca 

da puesto o cargo, derechos y prohibiciones, sanciones para cada cla 

se de falta, procedim1entos para calificar las faltas y aplicar san-

ciones, medldas de seguridad e higiene dentro del trabajo, normas de 

trabajo y todas aquellas determinaciones que ayuden a ordenar el buen 

funcionamiento de la organizac1ón. 
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3 - Servicios que pueden organizarse 

3.1 En Producción 

a) La mano de obra para las diversas actividades; 

b) El suministro de insumo s y materias primas; 

c) El mantenimiento de maquinaria, herramientas y equipo; 

d) El almacenamiento de insumos, materias primas y productos; 

e) El control de calidad; 

f) La supervisión del trabajo. 

3.2 En Comercialización 

a) El estudio de mercados; 

b) El Transporte de los productos; 

c) El sistema de empaque y embalaje; 

d) La publicidad. 

3.3 En Finanzas 

a) Elaboración de presupuestos; 

b) Pagos y cobranzas; 

c) E1aborrlón--e.e -inventár:t09 ~ .~tados financieros; 

d) Planificación de créditos y sistema de amortización. 

3.4 Administración de Personal 

a) Seguros de vida y salud; 

b) Capacitación; 
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c) Ayuda en casos de invalidez, veJez o muerte; 

d) Administrac1ón de estimulos y sanciones; 

e) Programas de recreación. 

3.5 Proveeduría 

a) Compras; 

b) Bodegas y almacenes; 

c) SlUlUnistros; 

d) Transporte. 

3.6 En Bienestar Social 

a) Programas de asistencia médica; 

b) Programas de vivienda; 

c) Programas de comunicaciones; 

d) Programas de ayuda familiar. 

3.7 En Educación 

a) Educación de adultos; 

b) Educación Escolar; 

c) Kindergarten; 

d) Capacitac1ón tecnológica; 

e) Capac1tación administrativa; 

f) Educación cooperativa. 
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3.8 Otros Servicios Adminlstrativos 

a) Vigilancia; 

b) Auditoría; 

c) Servicios generales; 

d) Contabilidad y secretaría. 

C - Ejecución 

La ejecución consiste en hacer que todos los miembros de la orga 

nizaclón o empresa se dedlquen a lograr los objetivos de la misma, de

acuerdo a los planes trazados y a la estructura organizativa establecida. 

1 - Importancia de la Ejecución 

La importancia de esta fase radica en que por medio de ella se -

llevan a la práctica los planes preparados, permitiendo hacer una reali

dad los objetivos y metas. Da lugar a demostrar la eficiencia de los ~ 

planes de la organización y la capacidad de los integrantes de la empre

sa. 

2 - Algunas condicl0nes para lograr un buen proceso de ejecución 

a) La elección de buenos dirigentes 

Que reunan cualidades para poder hacer que las cosas marchen bien den 

tro de un ambiente de cordialidad. Entre las cualidades que deben -

reunir podemos mencionar: conoc1ffiiento de los objetivos de la empresa, 

la filosofía que la sustenta; honradez, entusiasmo, iniciativa, senti 

do democrático, dedicación al trabajo, responsabilidad, facilidad de 
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expresión y humildad. , , 

b) Buena selección de asociados y trabajadores 

Para garantizar la calidad de los asociados y de los trabajadores que 

la empresa contrate se requiere de un adecuado procedimiento de selec 

ción, de tal manera que se puedan evaluar sus condiciones morales, in 

telectua1es y físicas. Especialmente se tendrá cuidado al admitir el 

ingreso de nuevos socios porque ellos adquieren el derecho de permane 

cer indefinidamente dentro de la organización y a recibir el trato -

equitativo en relación a los demás asociados. Para tal fin puede ¡-

crearse un comité o comisión específica. 

c) La Capacitación de Asociados y Trabajadores Contratados 

Una persona que desconozca 10 que debe ha~er, cómo deberá hacerlo y 

el por qué de ello, difícilmente puede contribuir eficientemente a al 

canzar el éxito esperado; es por tal razón que se necesita capacitar 

a cada asociado y trabaJador contratado en los fines que persigue la 

organización, su funcionamiento, en las actividades que desempeñará y 

la técnica específica en el trabajo que efectuará. 

La capacitación será una atribución de quienes tengan bajo su respon

sabilidad la administración de personal, la dirección de cada unidad 

y del respectivo comité. 

d) La Motivación y adecuado proceso de retroalimentación 

Es necesario que antes de iniciar cualquier actividad se lleve a cabo 

una campaña motivacional para quienes estarán inv~:üucrados en ella, -
. ' 
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con el fin de provocar en ellos una actitud favorable y una vez ini-

ciado el proceso de ejecución, mantener el entusiasmo y dedicación de 

quienes la realizan concediendo los estimulos y reconocimientos a que 

se hagan merecedores. 

Para lograr lo anter10r puede aprovecharse: 

- Reuniones entre dirigentes, asociados y trabajadores; 

- Entrevistas personales entre dirigentes, asociados y trabajadores; 

- Campañas comunicativas; 

Concesióh de premios económicos, menciones honoríficas, asignación 

de becas y promociones en los cargos. 

e) La Coordinación 

La coordinaci6n tiene gran importancia en la ejecuci6n de cualquier -

actividad, porque mediante ella se logra sincronizar la participaci6n 

de cada persona involucrada, dentro del espacio y tiempo, a fin de 

que el resul~ado sea satisfactor10, ahorrándose tiempo y esfuerzo. 

Para lograr esta coordinaci6n, los dirigentes pueden sistematizar pr~ 

gramas de reun10nes con los encargados de las diferentes unidades y -

de los cuerpos direct1vos en las cuales se expongan los planes de tr~ 

bajo, los resultados de evaluaciones y se revisen procedim1entos y mé 

todos de trabajo. 

Se pueden designar comités o comisiones coordinadoras de actividades 

especiales, los cuales pueden estar integrados por el representante -

de cada dependencia que participe en la ejecución de éstas. 
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f) La preparación de Manuales de Procedimientos y Métodos de Trabajo 

Estos recogen los procedLrnientos y métodos para efectuar las principa 

les tareas o labores en cada puesto de trabajo y sirven corno medios -

de capacitación, supervisión y control. 

Para preparar estos manuales se puede des1gnar un comité por las per

sonas más expertas en cada trabajo dentro de la empresa; contratar 

técnicos en cada clase de trabajo para que los diseñen e implanten o 

establecer una unidad de organlzación y métodos dentro de la empresa. 

g) Efectivo sistema de comunicación 

La comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos y organizati 

vos de cua1quler empresa es esencial y con mucha más razón en los ti

pos de los cuales estamos tratando. 

Conviene que se adopte un sistema amplio de comunicaclón que permita -

mantener lnformados a todos los asociados de las gestiones realizadas 

y las que están por realizarse para eliminar dudas y lograr una parti

cipación actlva de cada asociado. 

La comunicación puede lograrse de las formas siguientes: 

- Reuniones genera]es periódicas 

- Reuniones con los Jefes de las diferentes unidades estructurales y 

estos a su vez con su respectivo personal. 

Plzarrones y carteleras ublcados en lugares estratégicos para que -

todos los puedan ver y colocar en ellos las noticias relevantes. 

- Boletines mimeografiados. 

- Usando buzón de sugerencias. 
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3 - Normas que pueden contr1bu1r en la fase de ejecución 

a) Trato Justo y equitativo para todos los asociados. 

b) Establecimiento de horarios de trabajo adecuados a la clase de traba

jo y a las necesidades de la empresa; 

c) Asignación de salarios o anticipos de acuerro a la capacidad de cada 

asociado y clase de trabajo. Esta norma puede cambiarse de acuerdo -

al grado de conciencia social que exista entre los asociados, pues 10 

ideal es que los anticipos sean iguales para todos y rotar en los 

puestos; 

d) Aplicación de medidas disciplinarias imparcialmente; 

e) Asignar a cada quien las tareas de acuerdo a sus aptitudes y actitu-

des; 

f) Mantener un buen sistema de supervisión del trabajo. 

D - El Control 

Consiste en un proceso constante de análisis y evaluación de las 

acciones que desarrolla la empresa u organización en general, las dife-

rentes dependencias y las personas en particular, con el fin de compro-

bar 51 se aju~tan a los planes trazados y a los sistemas y normas de tra 

baJO previamente fijados, y si es necesario tomar medidas correctivas de 

las desviaciones observadas. 

1 - Importancia del Control 

El control es 1ffiportante porque nos permite conocer si se están 

cumpliendo los planes o no; si cada quien desempeña sus labores en forma 



160 

efectlva; si las inversiones o gastos efectuados corresponden a las labo 

res desarrolladas, y de no ser así, ayudar a descubrir las razones que -

están afectando y luego poder corregir las deficiencias encontradas. Po 

demos comparar el control con el timón y la brújula en una embarcación -

que slrven para orientarla y conducirla hacia su destino. 

Puede ayudar para orlentar la capacitación, hacer reajustes a -

los planes, aplicar medldas disciplinarias, verificar reajustes presu- -

puestarios y mejorar prOCedLmlentos y métodos de trabajo. 

2 - Campos y aspectos en los que debe aplicarse el control 

2. 1 Producción 

a) Clase de productos y volumen producido respecto a 10 planificado; 

b) Cantidad de lnsumos y materias primas consumidas; 

c) Calldad de los productos; 

d) Gastos de fabrlcaclón y de mano de obra; 

e) El uso de la maquinaria, herramientas y equipos; 

f) Rendimientos técnicos de los diferentes recursos; mano de obra, tie-

rra, ganado ~ maqulnaria y otros; 

g) PrOCedLmlentos y métodos de trabajo; 

h) Políticas de inventarJos. 

2.2 Co,':.::rcia1izaci.ón 

a) Eficiencla de los canales de distrlbución; 

b) Volúmenes y precios de venta; 

c) Condlciones bajo 1a~ cuales se está comercializando; 



d) Alternativas de comercialización estudiadas; 

e) Efectos de la publicidad; 

f) Planes para la comerciallzación en el futuro; 

g) Costos de la comercialización. 

2.3 Finanzas 

a) El uso de los fondos; 

b) Disponibilidades existentes; 

c) Cumplimiento de los presupuestos; 

d) Custodia de los fondos; 

e) Planes para el financiamiento de futuros proyectos; 

f) Rendimiento del capital; 

g) Costo del capital; 

h) Compromisos económicos y previsiones para los pagos; 

i) Flujos de efectivo; 

j) Liquidez de la empresa; 

k) La exactitud de los estados financieros 

1) La legalización de los gastos. 

2.4 Administración de Personal 

a) Conducta de los asociados y trabajadores contratados; 

b) Cumplimiento de horarios y jornadas de trabajo; 
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c) Cumplimiento de las atribuciones y responsabil1dades de cada asociado 

y trabajador; 

d) Rendimiento de cada persona; 

e) El sistema de pago de anticipos; 
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f) Previsión de accidentes; 

g) Desarrollo de los planes de capacitación; 

h) Administración de seguros de vida y de salud; 

i) Aplicación de estimulas y sanciones; 

j) Cumplimiento de políticas de promoción o asignación de cargos. 

2.5 Proveeduría 

a) Precios de compra; 

b) Agilidad para atender pedidos 

c) Calidad de los productos adquiridos; 

d) Condlciones bajo las que adquieren productos; 

e) Existencias en almacenes; 

f) Conservación de los productos en almacén. 

2.6 Bienestar Social 

a) Servlcios comunales que se ofrecen; 

b) Opinión de los asociados sobre los servicios 

c) Costos y financiamiento de los programas de bienestar social; 

d) Cobertura de los programas. 

2.7 Educación 

a_Actlvidades de capacltación desarrolladas 

b) Resultados obtenldos con las actividades educativas; 

c) Proyecciones sobre la labor a desarrollar 

d) Costos de los proyectn~ n actividades educativas; 

e) Clase d~ capacltaci6n impartida. 



2.8 Administración en general 

a) Cumplimiento de objetivos y metas; 

b) Cumplimiento de políticas y normas generales; 

e) Cumplimiento de las funciones de cada cuerpo directivo 

d) Cumplimiento de Estatutos, Reglamento y demás normas aprobadas por 

los diferentes órganos de gobierno; 

e) Efic1encia del sistema administrativo; 

f) Cuido y mantenimiento de los bienes de la empresa. 

3 - Instrumentos que pueden usarse en el control 

3.1 En producción 

a) Presupuesto de producción; 

b) Presupuesto de mano de obra; 

c) Presupuesto de insumas y materia prima; 

d) Presupuesto de otros gastos de producción; 

e) Programaciones de la producción; 
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f) Standares de producción por: hombre, manzana, animal, máquina y equi-

po; ya sea por hora, día, mes o año. 

g) Normas de calidad; 

h) Costos standares de producción; 

i) Criterios de técn1coS en la materia; 

j) Indices de producción por cada clase de recurso utilizado; 

k) Aprovechamiento de la tierra, el agua~ maquinaria y otros recursos; 

1) Manuales de procedimiento y métodos de trabajo; 

ro) Estudios de tiempos y movimientos. 



3.2 En Comercialización 

a) Presupuestos de ventas; 

b) Estudios de mercados; 

e) Informes sobre ventas; 

d) Gastos de comercialización; 

e) Análisis de la competencia; 

f) Criterios de los clientes; 

g) Indices sobre las ventas; 

h) Pronósticos de ventas; 

J.) Los plg¡~es sobre la publicidad. 

3.3 En Finanzas 

a) Presupuesto de efectivo; 

b) Presupuesto de gastos por rubros; 

e) Planes de créditos y sus amortizaciones; 

d) Políticas de cobranza y pagos; 

e) Aplicación de razones para conocer: 

- Solvencia general 

- Solvencia inmediata 

- Liquidez 

- Razón de recuperaci6n 

- Margen de seguridad 

- Puntos de equilibrio 

f) Indices de gastos y de ganancias; 

g) Costo ~o ~portunjo~r rlpl ~apital, la tierra y demás recursos; 

h) pxqueos y auditorías. 
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3.4 En Administración de Personal 

a) Normas de conducta aprobadas; 

b) Normas de trabajo aprobadas; 

c) Rendimiento esperado del personal; 

d) Actitudes observadas; 

e) Records de faltas y sanciones; 

f) Reglamentos internos; 

g) Instructivos; 

h) NUmero de accidentes de trabaJo registrados; 

i) HorarlOS y programas de trabajo; 

j) Estimu10s concedidos; 

k) Atención ofrecida con programas de seguridad social; 

1) Auditoría de personal; 

m) Fichas o expedientes personales. 

3.5 En Proveeduría 

a) Pedidos; 
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b) Programaciones de uti11zación de insumos, materia prima y otros bie--

nes; 

c) Los inventarios; 

d) Los Kardex 

e) Despachos; 

f) Comprobantes de compras; 

g) Requisicl0nes; 

h) Cuadros de ingresos y salidas de materiales, insumo s y otros bienes -

de bodega. 



166 

3.6 En Bienestar Social 

a) Encuestas; 

b) Reglstros de casos atendidos en cada programa; 

c) Estudios comparativos entre diferentes años o períodos para estable-

cer los avances alcanzados; 

d) Indices en diversos aspectos sociales. 

3.7 En Educación 

a) NUmero de personas atendidas en cada actividad de capacitación; 

b) Cambios observados o registrados en los educandos; 

e) Evaluaciones aplicadas en cada actividad; 

d) Programas o contenidos desarrollados; 

e) Registros de asistencia de instructores y alumnos. 

3.8 En Administración en general 

a) Manuales de organización; 

b) Manuales de políticas; 

e) Manuales de contabilidad; 

d) Libros de actas; 

e) Estatutos; 

f) Reglamentos; 

g) Libros de Contabilidad; 

h) Planillas; 

i) Talonarios de comprobantes de ingresos y de egresos; 

j) Regi~trcs estadísticos 



k) Tarjeteros; 

1) Tarjetas y fichas de asociados; 

m) Control de inversiones; 

n) Auditoría administrativa. 

E - Otras Consideraciones de tipo Administrativo 

1 - Importancia de la Auditoría Externa 
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Para garantizar el buen manejo de los fondos, la exactitud de 

los balances generales, estados de pérdidas y ganancias, y que los regís 

tras contables vayan al día y bajo un sistema adecuado; es necesario que 

cada empresa Comunitaria y Gooperativa contrate los servicios de un Audi 

tor Externo con experiencia. 

2 - Registros que se consideran necesarios 

a) De ingresos clasificados por rubros; 

b) De egresos clasificados por rubros; 

c) De inversiones en bienes de capital; 

d) Depreciación de maquinaria, edificios, equipo y herramientas; 

e) MeJoras a los inmuebles; 

f) Compra de ganado; 

g) Créditos adquiridos y pagos de los mismos; 

h) Préstamos concedidos. 

i) Ventas; 

j) Inventarios y sus movimientos per1ódicos; 

k) Gompras y conStnllo de instnllos y materias primas; 



1) Gastos en programas de bienestar social; 

11) Ahorros de ascciados; 
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m) Tarjeta de asociados conteniendo las transacciones verificadas con la 

organización; 

n) Expediente personal de cada asociado; 

ñ) Libro de inscripción de asociados y retiros o exclusiones; 

o) Libros de actas para cada órgano directivo; 

p) Datos estadísticos por actividad ya sea de carácter económico y so-

cial, 

q) Copias de balances y otros estados financieros; 

r) Donaciunes y prevendas recibidas; 

rr) De reservas y fondos especiales. 

Es conveniente que se establezca un sistema adecuado de contabi

lidad general y de costos, los cuales deben ser llevados por personal ca 

pacltado y en libros empastados y debidamente autorizados por autoridad 

competente. 

3 - El cumplimiento de obligaciones de tipo legal 

Además de cumplir con los estatutos, reglamentos y demás disposi 

Clones lllternas de cada organización, debe cuidarse el apego a las leyes 

que regulan el ejercicio del comercio en El Salvador y las que se rela-

cionen con la tenencia de la tierra, tales como: 

a) El Código de Comercio; 

b) La Ley General de Asociaciones Cooperativas (para el caso de las coo

perativas). 
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c) Código de Trabajo~ para los casos de contratación de mano de obra; 

d) Ley Reguladora del Ejercicio del Comerc10 e Industria; 

e) Reglamento de la Ley Reguladora del Ejerc1cio del Comercio e Indus---

tria; 

f) Ley de Registro de Comerc10; 

g) Reglamento de la Ley de Registro de Comercio; 

h) Ley de Procedimientos Mercantiles; 
~ 

i) Ley de Papel Sellado y Timbres; 

j) Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Transformación AgraT1a; 

k) Reglamento de la Ley de Creac1ón del Instituto Salvadoreño de Trans--

formac1ón Agralia. 



CAPIWLO VII 

EXPERIENCIAS EN EL SALVADOR CON EMPRESAS COWJNITARIAS y 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y DE SERVICIOS MULTIPLES 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo que se realizó, para conocer los avances en nuestro país sobre 

los dos modelos de organización que a través de nuestro trabaJO se defi-

nen. 

La investigación comprendió 2 fases: una dirigida a conocer las 

instituciones que están más relacionadas con la promoción, educación, a

sistencia técn1ca, financiamiento y fiscalizaci6n de los modelos organi-

zat1vos en menc1ón; y la otra hac1a las organizaciones en sí mismas, o 

sea las cooperativas y empresas comunitarias. 

Para la pr:imera fase se llegó a la conclusión que las insti tucio 

nes más directamente vinculadas con las organizaciones de nuestro inte--

rés son: 

1 - El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP 

2 - Fundación Promotora de Cooperativas, FUNPROCOOP 

3 - Banco de Fomento Agropecuar1o, BFA 

4 - Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA 

S - Unión Comunal Salvadoreña, U C S 
-

6 - Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Créditos de El 

Sal vadore, FEDECACES 
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7 - Compañía Salvadoreña de Café 

8 - Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. 

Para establecer el universo de estudio en la segunda fase, se ta 

mó en cuenta la cobertura de las instituciones antes menc~onadas, ascien 

diendo a 179 asociaciones cooperativas y 13 sociedades cooperativas. Es 

oportuno aclarar que existen dos clases de cooperativas en nuestro país; 

las asociaciones cooperativas que funcionan de acuerdo a la Ley General 

de Asociaciones Cooperativas, las cuales son inscritas y fiscalizadas -

por el INSAFOCOOP, y las Sociedades Cooperativas inscritas en el Regis-

tro de Comercio, siendo fiscalizadas por la Superintendencia de Socieda

des y Empresas Mercantiles. Las demás instituciones lo que hacen es dar 

les apoyo a dichas cooperativas. 

Los objetivos de la investigación eran: 

1) Conocer el número de Empresas Comunitarias y de Cooperativas Agrope-

cuarias y de Servicios Múltiples que funcionan en El Salvador. 

2) Determinar las instituciones que fomentan dichas organizaciones y el 

tipo de asistencia que les proporcionan., 

3) Conocer el grado de desarrollo alcanzado por las mismas organizacio-

nes y su modalidad operativa. 

4) Detectar los diferentes problemas que afrontan. 

5) Establecer la cobertura de las diversas instituciones con sus progra

mas de fomento y asistencia cooperativa. 

Las hipótesis formuladas en el respectivo plan de la investiga-

ción son: 
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1 - Que funcionan pocas cooperativas agropecuarias y de servicios múlti

ples en El Salvador. 

2 - Que no eXIsten, hasta la fecha, empresas comunitarias en nuestro --

país. 

3 - Que las cooperatIvas agropecuarias que actualmente funcionan, se de

dican principalmente a actividades de producción y comercialización, 

por 10 que no satisfacen las múltiples necesidades que afrontan los 

campesinos. 

4 - Que para el éxito de las cooperativas se necesita mayor asistencia -

técnica en los diversos campos y de más fiscalización. 

S - Que el analfabetlsmo y bajo nlvel educativo promedio de los campesi

nos, frenan las acciones tendientes a impulsar eficlentemente el co

operativismo y otros tipos de organización, que buscan la superación 

de los mismos. 

Metodología utilizada en la lnvestlgación 

Primero se procedló n elaborar un plap de la investigación para 

tener una guía a seguir. 

En segundo lugar, se realIzó una investigación prelIminar con el 

fin de obtener aquella informacIón que nos permitiera definir los univer 

sos, tanto para la primera como para la segunda fase, y además, hacerle 

ajustes al plan y dIseñar los instrumentos pertinentes (cuestionario y 

cuadros para la tabulación). 

Luego se prepararon dos cuestionarios, uno para recoger la infor 
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mación de las instituciones seleccionadas y el otro para pasarlo a las 

organizaciones determinadas en la muestra. 

En la investigación preliminar nos dimos cuenta que el ámbito de 

la investigación era bastante amplio, ya que comprendía 192 organizacio

nes diseminadas en todo el país, además de las instituciones que les pro 

porcionan algún tipo de asistencia; por tal razón se decidió tomar las 8 

instituciones especificadas al principio de este capítulo, por conside-

rarlas de mayor peso dentro de la actividad cooperativista, y 27 cooper~ 

tivas ubicadas en diferentes zonas del país teniendo el cuidado al selec 

cionarlas de que fueran representativas desde el punto de vista de su a~ 

tividad, de su tamaño, de la asistencia que reciben de las distintas ins 

tituciones y de las diversas zonas geográficas de El Salvador. 

La ubicación geográfica de las 27 cooperativas que formaron la 

muestra es como sigue: 

En el departamento de La Libertad 8 

En el departamento de San Vicente 5 

En el departamento de San Salvador 2 

En el departamento de La Paz 2 

En el departamento de e halatenango 2 

En el departamento de Ahuachapán 2 

En el departamento de Santa Ana 2 

En el departamento de San Miguel 2 

En el departamento de La Unión 1 

En el departamento de Cuscatlán 1 

Total ........... 27 
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Gamo puede notarse la muestra fue arreglada tomando en cuenta v~ 

rios criterios, combinando los recomendados por la estadística con los 

de tlpo práctico y económico ya que con el propósito de recoger una in

formación confiable decidimos verificar las encuestas personalmente. 

Los dos cuestl0narios fueron probados y hubo que hacerles peque

ñas modlficaciones con el obJeto de volverlos más comprensibles, l6gicos 

y que los datos a recabar fuesen los principales para nuestros objetivos. 

La recolección de la informaclón primero se hizo en las institu

Clones y luego en las cooperativas. Al concluir la primera fase nos di

mos cuenta que Empresas Comunitarlas no funcionan en nuestro país, y que 

a raíz de la nueva orientación que se le ha dado a la Transformación A

graria, el ISTA se encuentra implementando un tipo de organización simi

lar a las Empresas Comunitarias, denominadas "Asociaciones Comunitarias 

Campeslnas"; se considera que hasta el año 1979 surgirán las primeras -

asociaciones comunitarias campeslnas. 

Finalizada la labor de campo se procedió a la tabulación, el aná 

lisis e interpretación de la L~ormaclón. 

En los anexos 1 y 2 aparecen los respectivos cuestionarios utili 

zados para recabar la informaclón que a continuación se presenta con su 

correspondiente aná1islS. 

Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

1 - De las institllciones que fomentan el cooperativismo en el área rural 

La encuesta pretendía recoger la informaci6n específica siguiente: 
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a) Programas que desarrollan dichas. instituciones en favor del coope 

rativismo. 

b) Si las mismas instituciones promueven y asesoran a Empresas Comu

nitarlas u organizaciones similares. 

c) La cobertura de las mismas, y 

d) El monto de créditos concedidos a las organizaciones cooperativas 

que atlenden. 

R e s u Ita d o s: 

Pregunta N° 1 2 Cuadro 1-1: de las 8 instituciones investigadas solamente 

1 no desarrolla programas de fomento cooperativo sino que únicamente se 

dedlca a fiscalizar las sociedades cooperativas. 

Pregunta N° 2, Cuadro 1-2: los programas que desarrollan las insti tuCl0-

nes en favor de las cooperativas son: promoci6n y capacitaci6n 7 instltu 

Clones; financiamiento 4 instituciones; asistencia legal 5; aSlstencia -

adminlstrativa 6 1 asesoría en comercializaci6n 4; auditoría y fiscaliza

c16n 6; asistencia técnica agropecuaria 5, y en proveeduría 4 institucio 

nes. No obstante de que son varias las instltuciones que efectúan diver 

50S programas en pro del cooperativismo, no existen políticas unlformes 

de acc16n ni alcanzan a cubrir eficientemente el cien por Clento de las 

cooperatlvas organizadas, influyendo en ello la limitación de recursos -

de que disponen. 

Pregunta N° 3, Cuadro 1-3: las clases de cooperativas que atiende cada 

instituci6n son: 

- Agropecuarlas 6 lnstituciones 
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- De ahorro y crédito 4 instituciones 

- De consumo 4 instituciones 

- De producci6n 4 instituciones 

- De fines múltiples 6 instituciones 

- De caficu1tores 2 instituciones 

- De otras clases una instituci6n. 

Algunas de las cooperativas que reciben atencián de parte de las 

mentionadas instituciones están registradas como de una sola cláse y en 

la práctica combinan sus funciones hasta de 3; por ejemplo: de ahbrro y 

crédito, de producci6n agropecuaria y de comercialización 

Pregunta N° 4, Cuadro 1-4: ninguna de las instituciones investigadas 

atiende "Empresas Comunitarias" y sólo tma de ellas está en proceso de 

establecer e :implementar un tipo de organización similar que es la "Aso

ciaci6n Comunltaria CampeslTIa". Las ldeas vertidas en el presente traba 

JO pueden contrlbuir a que este nuevo tipo de organización se constituya 

y desarrolle. 

Pregunta N° 5, Cuadro 1-5: la pregunta se circunscribió a conocer la co

bertura de las instituciones respecto a los tipos de organización de-

nuestro interés; sin embargo, en el cuadro 1-8 se presenta información -

global de su cobertura. 

Están inscritas en el INSAFOCOOP 173 cooperativas agropecuarias, de las 

cuales son atendidas por el :!3FA 101, por el ISTA 11, por FUNPROCOOP 48, 

por la ues 21 9 Y otras que son ap,Topecuarias y de ahorro y crédito, por 

FEDECACES. Además hay 13 sociedades cooperativas agropecuarias que son 

fiscalizadas por la Superlntendencia de Sociedades y Empresas Mercanti 
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2-r ... - e 

Algunas de tales cooperativas reciben atencion de dos o más institucio-

nes. 

Cooperativas de fines múlt1ples están inscritas seis y únicamente reCL-

ben atención de INSAFOCOOP, y de la UCS una de ellas. 

Empresas Comunitarias y Asociaciones Comunitar1as Campesinas no existen 

legalmente constituidas hasta la fecha. 

Pregunta N° 62 Cuadro 1-6: la pregunta estaba referida al total de aso-

ciados que atiende cada instituc10n y al monto a que asciende el capital 

social de las cooperativas, pero como se dan cruces en la atención no se 

pueden obtener cantidades separadas. 

Se tropezo con el problema que no todas las instituciones tienen estadí~ 

ticas actualizadas y clasificadas de acuerdo a como 10 necesitábamos. 

Pregunta N° 7, Cuadro 1-7: de las 8 instituc10nes visitadas sólo 4 conce 

den créditos a las cooperativas y una de ellas exclusivamente a coopera

tivas de caficultores. El total de créditos concedidos a las cooperati

vas agropecuarias, sin incluir las de caficultores, durante los años 

1977 y 1978 es de ~ 26.691.412 Y ~ 30.120.000 respectivamente. Las ci

fras para 1978 se estimaron para los últimos meses ya que se conocían -

cantidades reales, sólo para el primer semestre. La asistencia financie 

ra se ha visto incrementada con la creación del BFA que es la institu--

ción que sobresale en este aspecto. 

Se agrega el Cuadro 1-8: el cual no es resultado de una pregunta especí

fica sino que trata de resumir los datos de mayor relevancia en el que-
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hacer cooperativo de las mismas instituc1ones. En él se observa que las 

que tienen mayor volumen de cooperativas y asociados son: el INSAFOCOOP, 

la Supetintendencia de Sociedades y Emprésas Mercantiles, el BFA, FUN-

PROCOOP y FEDEC'ACES. Esta infomación es de las cooperativas en general. 

2 - De las cooperativas selecc10nadas en la mu~stra 

La muestra estaba compuesta de 27 cooperativas, pero al momento de a 

p11car la encuesta se encontró que dos de ellas habían dejado de fun 

C10nar. 

Ptegügta N° 1, CUadro 2-1; en cuanto a las actividades econ6micas que -

realizan las tooperativas se observa que el 100% de sllas adquieren cré

ditos e insumas agrícolas para sus asociAdos, el 92% fomentart el ahorro, 

el 88% conceden préstamos personales a sus asociados; las actividades -

que sobresalen por su bajo porcentaje son el abastecimiento de artículos 

de consumo con el 12%, el servicio de transporte para la producción con 

28%, la adquis1ci6n de tierras con el 32%. Los servicios de comerciali

zac16n, maquinaria agrícola y asistencia técnica tienen los porcentajes 

de 56, 36 Y 84 respectivamente. 

De 10 anterior puede deducirse que las cooperativas que funcionan actual 

mente en el agro satisfacen parcialmente las necesidades económicas de 

sus asoc1adoS. El bajo porcentaje de las que adquieren tierras para tra 

baJar se debe a la dificultad de obtener créditos con dicho fin y a que 

en la mayoría de las cooperativas el sistema de producción es individual 

quedando bajo la responsab1lidad de cada asociado el conseguir la tierra. 

Pregunta N° 1 2 Cuadro 2-2: entre las actividades de carácter social que 
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realizan las cooperativas sobresalen: la educación cooperativa con el --

56% Y le sigue el mejoramiento de la vivienda con 16%. La educación bá

sica tiene el 12'1~ seguros para los asociados el 12%, mejoramiento C~J

nal el 12% y ayuda para funerales de los asociados con el 8%; la asisten 

cia médico-dental y la recreación carecen de atención. 

Corno puede concluirse, el aspecto de la asistencia social está bastante 

relegado en las cooperativas. 

Pregunta N° 22 lliadro 2-3: en cuanto al número de asociados de las coope 

rativas investigadas el 52% está entre las que tienen de 71 a más, el --

20% consta entre 51 a 60 asociados, el 16% entre 16 a 70, el 8% entre 26 

a 30 y el 4% entre 41 a 50 asociados. Se puede conckuir que la tenden-

cia es de tener un número mayor de 70 asociados. 

Pregunta N° 3, Cuadro 2-4: respecto al monto del capital social el 32% -

se encuentra entre menos de los ~ 10.000, con el porcentaje del 8 est~~ 

las comprendidas entre ~ 10.001 a ~ 15.000, de 20.001 a 30.000, de ----

30.001 a 40.000~ de 40.001 a 50.000 y de 50.001 a 60.000; el 20% es~ -

entre ~ 80.001 a más. Corno puede notarse el mayor porcentaj e 10 Stnll811 -

los extremos, los que están abajo de los ~ 10.000 Y las que poseen IT~S -

de el 80.000. 

Pregunta N° 4, Cuadro 2-$: sobre el monte del a('t!vo~ !":.e ~)btuv(l 1~, ::;.1'"1""

mación siguiente: el 32% su activo sobrepasa de los el 200.000 el 12% es

tá entre los 40.001 a ~ 50.000, el 16% entre ~ 100.001 a ~ 150.000, co~ 

igual porcentaje del 8 están las que tienen entre 150.001 a 200.000 y me 

nos de ~ 10.000; luego con igual porcentaje del 4 están las que tienen -



180 

las que tienen de 50.001 a 75.000 y de 75.001 a ~ 100.000. 

Pregunta N° 5, Cuadro 2-6: respecto a la deuda a mediano y largo plazo -

se encontró que: el 44% sus deudas sobrepasan de ~ 200.000, el 16% deben 

entre 20.001 a 30.000, el 8% está entre 50.001 a 75.000, y con igual por 

centaje del 4 están las que deben mertos de ~ 10.000, de 10.001 a 20.000, 

de 30.001 a 40.000, de 40.001 a 50.000, de 75.001 a 100~000 y de - - -

~ 150.001 a ~ 200.000. 

Los mayores porcentajes están en las que deben más de los ~ 200.000 Y en 

tre ~ 20.001 a ~ 30.000. 

Pregunta N° 6 2 Cuadro 2-7. en relación al año de su constitución el 31% 

se constituyó en 1971, el 16% en 1973, el 12% en 1976, siguen con el 8% 

los años 1974, 1975 Y antes de 1970; con el 4% aparecen los años 1970, 

1972 Y 1978. Como se puede notar en los años que se han constituido más 

cooperativas son 1971,1973 Y 1976. 

Pregunta N° 7, Cuadro 2-8: en cuanto al capital social inicial se tiene 

que el 48% nacló con menos de ~ 500.00, el 16% con capital social entre 

1.001 a 2.000, con igual porcentaje del 12 están entre 501 a 1.000 y de 

5.001 a 10.000 y con igual por ciento de 4 están entre 2.001 a 3.000, de 

10.001 a 15.000 y de ~ 30.001 a más. 

Vemos que la mayoría de cooperativas se constituyeron con capitales so-

ciales inferlores a ~ 2.000; si este dato lo comparamos con el monto ac

tual de los capitales sociales notamos que únicamente el 32% tienen capi 

tales menores a los ~ 10.000, lo que nos muestra la evolución económica 

que han alcanzado. 
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Pregupta N° 8, Cuadro 2-9: sobre el total de asociados fundadores se ob

tuvo los datos slguientes: el 48% de las cooperativas se constituyeron -

con un número de asociados entre 21 a 30, el 28% con un número de 10 a -

20, el 12% con 31 a 40 y con igual porcentaje del 4 están entre 51 a 60, 

61 a 70 y de 71 a 80 asociados. Como se observa, la mayoría nació con -

un número menor de 30 asociados; al relacionar este dato con el total de 

asociados actuales (cuadro 2-3) vemos que el 72% consta de más de 51 as~ 

ciados, 10 que nos lleva a la conclusión que rápidamente han duplicado -

su número de miembros. 

Pregunta N° 9, Cuadro 2-10: en cuanto a los órganos de gobierno de las -

cooperativas se encontró que: el 100% de ellos tienen asamblea general, 

consejo de administración y junta de vigilancia; un 60% tienen comité de 

educación, el 52% tienen comité de crédito, el 48% tienen comité de cré

dito, comercialización y suministros; únicamente el 32% tienen gerente y 

el 16% tienen jefe de campo. 

Se puede conckuir que la estructura orgánica de las cooperativas no res

ponde a las exigencias económicas y sociales de sus asociados. 

Pregunta N° 10, Cuadro 2-11: respecto a las instituciones y a la clase -

de asistencia que les proporcionan, sobresalen 5 instituciones las cua-

les son: INSAFOCOOP, BFA, ISTA, FEDECACES y FUNPROCOOP. 

Pregunta N° 11, Cuadro 2-12: en cuanto a la formación profesional de 

quien les lleva la contabilidad se encontró que: el 88% de las cooperati 

vas tienen un contador, que en la mayoría de los casos está contratado a 

tiempo parcial; el 8% es un bachiller en comercio y administración y el 
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4% es una persona sin conocimientos especiales de contabilidad. 

Al respecto se tuvo conocimiento que las cooperativas afrontan algunos -

problemas para la contratación de personal especializado en este campo, 

por ejemplo: escasez de personal especializado, baja capacidad económica 

para ofrecer salarios adecuados, cuando la sede de las cooperativas es 

en 10 rural no aceptan fac1lmente los cargos. 

Pregunta N° 12 2 Cuadro 2-13: sobre los controles, registros y documentos 

normat1vos adoptados, se obtuvo la información siguiente: el 100% lleva 

libro d1ario, el 96% lleva libro de caJa y de actas; el 92% tiene libros 

de registro de asoc1ados, el 76% tiene libros de estados financieros, el 

72% llevan control de inventarios y el 52% tiene libros auxiliares. Uni 

camente el 20% t1ene manuales sobre procedimientos y el 28% tiene regla-

mentos sobre préstamos. 

Se observa que en general carecen de manuales de organización, de proce

dimientos y métodos, y de reglamentos internos; siendo éstos de gran im

portancia para la buena marcha de las cooperativas. 

Pregunta N° 13 2 Cuadro 2-14: en relación a la contratación por cuenta -

propia de personal técn1co en d1versos campos, únicamente el 4% 10 ha he 

cho y ha sido para f1lles de procesarnlento de productos agropecuarios. Es 

to indica que el grado de tecnologí.a se encuentra bastante rudimentario; 

del recurso que actualmente se valen es el de las instituciones guberna

mentales que desarrollan algún t1pO de programas de asistencia técnica. 

Pregunta N° 14, Cuadro 2-15: únicamente el 36% de las cooperativas estu

diadas elaboran Plan de Trabajo Anual y el 64% no 10 hacen. La. mayoría 



183 

de ellas sólo preparan el plan para la adquisición de créditos, trabajo 

que realizan con la asesoría de la respectiva institución crediticia. 

Este es otro aspecto que requiere se le dé gran atención para asegurar -

un desarrollo progresivo y la consecución de los objetivos previstos. 

Pregunta N° 15, Cuadro 2-16: el proceso que siguen para preparar los -

planes de trabajo anual las que elaboran plan es: el Consejo de Adminis

tración presenta el proyecto a la Asamblea General quien 10 aprueba o pi 

de se le hagan modificaciones, este procedimiento es utilizado por el --

77% y el otro 23% 10 hacen con la asesoría del BFA, el ISTA u otra insti 

tución a nivel de consejo de administración y éste los somete a conside

ración de la Asamblea. 

El procedimiento que nos parece adecuado es que el Consejo de Administra 

ción elabore los proyectos de los planes~ quienes deberán solicitar la -

asesoría de personal especializado cuando 10 consideren oportuno, y lue

go someterlo a la aprobación de la Asamblea General. 

Pregunta N° 16, Cuadro 2-17: el 76% realizan el trabajo de producción en 

forma individual y la cooperativa únicamente les sirve como medio para -

la adquisición de crédistos, insumas y algunas veces para la comerciali

zación; el otro 24% desarrollan el trabajo colectivamente y a la vez co

mercializan su producción y proporcionan otros servicios colectivamente. 

La forma más recomendable para lograr un mayor desarrollo y la adquisi-

ción de una conciencia social más avanzada, es la de realizar el trabajo 

v uroporcionar ln~ servic;n~ r.n1ectivamente. 
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Pregunta N° 17, Cuadto 'Z-18: los problemas' que en el orden,d~ impgrtan-: 

cia menCIonaron que afrontan'son: 1 .,.. ¡ Ir 
J - 1 

a) falta de educación coopera:Hva, J e1('72% '1 1 ·J ¡ 

b) 
f - l' ..- \ "1 I 

falta de tierras propias para ttaDkjar~ el 40%' . t ? 
" 

c) falta de un mejor nivel educativo (eliminar ei analfabetismo) el 40%. 

Con menores pÓfcentájes1aparecen: l' 

- 'Falta de sufic1ent~asesbria técnica en diversos campos ,. 

- Mala ~inistTació~ 

- Deshoriest~dad dé aigunos directivos 

- Elevados intereses de los ,crédItos y pocas lineas. de créditos ~,I 

- Falta d~ personal capacItado en la administración de cooperativa&, y 

- Otros de menor importancia. 
f I !'~ f 

-
Relación de las Hipótesis con los resultados de la Investigación: 

Las hipótesis formuladas en el plan de la investigación, como se'dieron 

a conocer al principio de este capítulo son: 
I 

1 - Que funci6nan pocas cooperatIVas agropecuarias y de servicios múlti

ples en El Salvador. La confIrmación de esta hipótesis se encuentra 
1, tJ - ,.J ( ~ I 

- , 

I , 

en los resultados de las preguntas 5 y 6 del cuestionario aplicado a . , 

las instituciones que fomentan el cooperativismo, cuya información -
1" r 

tabulada aparece en los cuadros (1,-5) y (1-6). 

Si se toma en cuenta, el número de .. connmida~ rurales en donde ameri 

ta que 'funcionen cooperatIvas agr,opecuarias y q.e fines múl,tiples, el 

'número dé cooperativas regis~radas es poco. 
t rr l 

, > 
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2 - Que no existen hasta la fecha, Empresas Cbmunitarias en nuestro país. 

Esta hipótesis es confirmada por medio de los resultados de las pre~ 

guntas 4, 5, 6 Y 7 del cuestionario aplicado a las instituciones ya 

mencionadas y la información tabulada aparece en lo~ cuadros (1-4), 

(1-5), (1-6) Y (1-7). 

3 - Que las cooperativas agropecuarias que actualmente funcionan, se de

dican principalmente a actividades de producción y comercialización, 

por 10 que no satisfacen las MÚltiples necesidades que afrontan los 

campesinos. Se establece su certeza al revisar los resultados de -

las preguntas 1.1, 1.2 Y 17 del cuestionario aplicado a las coopera

tivas cuya tabulación aparece en los cuadros: (2-1), (2-2) Y (2-18). 

4 - Que para el éxito de las cooperativas se necesita mayor asistencia -

técnica en los diversos campos y de más fiscalización. Se concluye 

que es cierta al ver los resultados de las preguntas 1, 9, 10, 12, -

13, 14 Y 17 del cuestionario pasado a las cooperativas y que aparece 

la correspondiente tabulación de la información en los cuadros: (2-1), 

(2-2), (2-10), (2-11), (2-13), (2~14), (2-15) Y (2-18). 

5 - Que el analfabetismo y bajo nivel educativo promedio de los campesi

nos frenan las acciones tendientes a impulsar eficientemente el coo

perativismo y otros tipos de organización, que buscan la superación 

de los mismos. La información para confirmar esta hipótesis la en-

contramos en el primer capítulo en lo referente a la Educación y en 

las respuestas a la pregunta N° 17 del cuestionario aplicado a las -

cooperativas, cuya tabulación aparece en el cuadro 2-18, como prob1~ 

ma N° 3. 
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Pregunta N° 1 - Desarrolla la Inst1tución programas de fomento cooperati 
vo? 

Cuadro N° 1-1 

Si No Total 
7 1 8 

% 87.S % 12.5 100 % 

Pregunta N° 2 - Qué programas desarrolla la Institución con el fin de -
fortalecer el cooperativismo? 

Cuadro 1-2 

~ 
INSA- FEDE- FUN- SUPER- CIA. 
FO- CACES BFA ISTA PRO- UCS INTEN- SALVo 
COOP COOP DENCIA CAPE 

Programas (1 ) (2) (3) (4) 

Promoción y capaci-
tación X X X X X X - X 

Financiamiento - X X - X - - X 
Asistencia Legal X X - X X - - X 
As1stencia Adminis-
trativa X X X X X - - X 

Comercialización - - X X X - - X 
Auditoría y FIscali-
zación X X X X - - X X 

As1stencia técnica 
agropecuaria - X X X X - - X 
Proveeduría - X X - X - - X 

(1) Sólo atiende cooperativas de producción agropecuaria 
(2) U1timamente la política del ISTA es fomentar las Asociaciones Comun1-

tarias Campesinas. 
(3) Sólo fiscaliza a las sociedades cooperativas. 
(4) Sólo atiende cooperativas de caficu1tores. 
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Pregunta N° 3 - Qué clase de cooperativas reciben atención de parte de 
la Institución? 

Cuadro '-3 

~ 
Agro- Ahorro Pro- Fines 

I 

operativas pecua y Cré- Con- duc- Múlti Caficu1- Otras . - dito swno ción ples- teres 
Institución 

rl.as 

INSAFOCOOP X X X X X - X 

FEDECACES - X - - X - -
BFA X - - X X - -
ISTA X - - - X - -
FUNPROeOOp X X X X X - -
ues X X X - X - -
SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES Y 
EMPRESAS MERCAN- X - X X - X -
TILES 

COMPAÑIA SALVADO 
REf:lA DE CAPE - X - - - - - -
TOTALES 6 4 4 4 6 2 1 

Pregunta N° 4 - Además de las cooperativas mencionadas atiende la Insti
tución Empresas Comunitarias y Asociaciones Comunitarias 
Campesinas? 

Cuadro '-4 

Empresas Comunitarias Asociaciones Comunitarias 
Tipo de Campesinas 

Organización 
Si No Si No 

Número de 8 1 7 Instituciones -
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RESULTADO DE LA TABULACION DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS COOPERATIVAS 

Nota: La muestra ascendía a 27 pero 2 de ellas se encontró que ya no 
existían. 

Pregunta N° 1 - Cuáles son las actividades que realiza la organizac1ón? 

1.1 Económicas: 
Cuadro 2-1 

Actividades 

Adquiere tierras para trabajar 
Adquiere créditos 
Adquiere insumos 
Comercializa los productos 
Concede préstamos personales 
Proporciona maquinaria y equipo 
Proporciona asistencia técnica 
Proporciona transporte para la producción 
Proporciona artículos de consumo 
Fomenta el ahorro 

1.2 Sociales: 
iliadro 2-2 

Actividades 

Educación básica 
Educación cooperativista 
Mejoramiento de la vivienda 
Asistencia Médica 
Recreación 
Seguros para los asociados 
Ayuda para funerales 
Mejoramiento comunal 
Otras 

Frecuencia % 

8 32 
25 100 
25 100 
14 56 
22 88 
9 36 

21 84 

7 28 
3 12 

23 92 

Frecuencia % 

3 12 
14 56 

4 16 
O O 
O O 

3 12 
2 8 

3 12 
4 16 

-
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Pregunta N° 12 - Qué controles admInistrativos llevan? 

Cuadro 2-13 

Instrumentos de control Frecuencia 

Libro Mayor 25 

Libro Diario 23 

Libro de Caja 24 

Inventarios 18 

Control de bodegas 16 

LIbro de Aportaciones 24 

LIbro de registro de asociados 23 

Libro de Actas 24 

LIbro de estados financieros 19 

LIbros auxiliares 13 

Planillas 12 

Manuales 5 

Reglamentos 7 

Otros 4 

% 

100 

92 

96 

72 

64 

96 

92 

96 

76 

S2 

48 

20 

28 

16 

Pregunta N° 13 - Han contratado alguna vez personal técnico asesor? 

CUadro 2-14 

Respuesta Frecuencia % 

Si 1 4 

No 24 96 

Total 2S 100 

196 
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CAPITIJLO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo tratamos de presentar tUl resumen de las princi

pales conclusiones a las que arribamos después de haber realizado las ~ 

vestigaciones, bibliográficas y de campo, que sustentan las mismas; ade

más, se fonnulan las recomendaciones que consideramos pertinentes. 

A - Conclusiones 

1 - La situación dramática en que vive la mayoría de la población ro 

ra1, amerita el desarrollo de planes y programas que causen rápi 

damente verdaderos impactos, mejorando el nivel de vida del cam

pesinado. 

2 - Las experiencias vividas en otros países nos muestran que es po

sible lograr un desarrollo socio-económico bastante acelerado en 

el área rural al introducir esquemas estructurales adecuados. 

3 - Que dichas experiencias pueden servir de base para operar en 

nuestro país los cambios estructurales necesarios, previo análi

sis y adaptación a nuestro medio. 

4 - Que el movimiento cooperativo en El Salvador todavía no ha produ 

cido cambios significativos ni cuantitativ·a ni cualitativamente 

en el desarrollo nacional. 

5 - Existen varias instituciones que brindan apoyo a las cooperati--

199 
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vas mediante diversos programas, pero éstos no obedecen a planes 

y políticas armónicamente preparadas a nivel nacional. 

6 - No existe en El Salvador experiencias con Empresas Comunitarias 

ni con Asociaciones Comunitarias Campesinas. Las Cooperativas -

que más se aproximan a ellas son las que desarrollan sus labores 

productivas y algunos servicios colectivamente. 

7 - Las Cooperativas que actualmente funcionan no responden como uni 

dades a un esquema de desarrollo integral. 

8 - Se hace necesaria una revisión profunda de la legislación y de -

los principios y sistemas administrativos adoptados actualmente 

dentro de las cooperativas, a fin de modernizarlos y que satisfa 

gan eficientemente las necesidades económicas y sociales de la 

población. 

9 - Las Empresas Comunitarias constituyen un tipo de organizaci6n -

avanzado dentro del cooperativismo agrario y responden a las ne

cesidades económicas y sociales de la población rural. 

10 - Las Cooperativas agropecuarias actuales pueden tr~lSformarse en 

organizaciones de desarrollo integral al convertirlas en Agrope

cuarias y de Servicios Múltiples, de acuerdo al modelo planteado. 

11 - Los dos modelos de organlzación definidos en este trabajo son -

formas organizativas adecuadas para desarrollar programas de -

transformaclón o reforma agraria. 

Las Empresas Comunitarias se adaptan a los casos en que la tie-

rra y demás bienes necesarios para producir se adjudiquen comuni 
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" 

í ~ ó ¡ I 

• I 
"1 ~ , 

í 

tariamente, y las Cooperativas Agropecuarias y de Servicios MUl-
.- ¡ \ f r 

, 1 

: tiples, cuando éstos sean adjudiéados en forma individual, fami-
,rt ¡ fh; I , 

liar y m~xta, parte individual y parte camunitariamente. 
I I . ) f r 

, 1 

12 - El uso' de la tierra, otros bienes y servicios necesarios para el 

proceso productivo en forma colectiva permite la aplicación de -
\ I JI, 

" I • 

economías de escala, siendo éste un factor indispensable para al 
I 

J I 

canzar un mayor y rápido desarrollo. 

13 La transferencia de tecnología al ' ~~ct~r ~rai es necesario in--
, , 

.4 'I t 

tensificarla y meJorar las técnicas de su difusión. , , 

, 114 '- Se hace ne~esaria una, labor sistemática de capacitación campesi

na que comprenda: educación básica y cultural, educación organi

, . zaF~va, admlnistrativa, tecnológica y todos los demás aspectos -

" , r 

" que involucra el desarrollo rural. 

15 - La ~alta de mayor educación cooperativista y fiscalización, ha -

sido determinante para que se observen problemas tales como: de-

sintegración, deshonestidad de algunos directivos, morosidad y -
J J 

,mal funcionamiento de ~arias cooperativas. 

16 - ~ace falta volver más accesibles los créditos hacla estos tipos 

, de organi zación. 

17 - En general, se observa que el capital social de las cooperativas , 

es bajo 'y para su crecimiento se requiere eliminar algunas res--
, I 

'tricciones legal~s y . ~omentqr la capitalización de utilidades 

orientadas a la inversión en bienes de capital. 
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18 - La propiedad de los medios de producción, el acceso a las fuen-

tes de financiamiento, la organizaclón de un sistema de comerci~ 

1ización y aprovisionamiento, la constitución y administraclón -

de Empresas Agropecuarias y Agroindustriales, y la representa--

ción política en los TIlve1es de decisión, conforman una unidad -

dentro de la cual debe haber una participación organizada y acti 

va de los campesinos, camo condición básica para su desarrollo. 

B - Recomendaciones 

1 - Estructurar un sistema de organización campesina a base de Empre 

sas Comunitarias y Cooperativas Agropecuarias y de Servicios MU1 

tiples que viabi11ce el proceso de desarrollo integral rural. Di 

cho sistema puede comprender desde organizaciones de primer gra

do o sea cooperativas y Empresas Comunitarias simples, organiza

ciones de segundo y tercer grado, o sea, federaciones y confede

raciones, hasta la constitución de un Banco Cooperativo y otros 

organismos de apoyo. 

2 - Revisar y adaptar todos los instrumentos legales relativos a las 

cooperativas a fin de facilitar su funcionamiento como Empresas 

Económicas y de Mejoramiento Socla1. 

3 - Ampliar y diversificar el sistema crediticio para las cooperati

vas y Empresas Comunltarias, con el fin de que puedan operar li

bremente y satisfacer sus obJetivos. 

4 - Establecer Escuelas Regionales para la capacitación de dirigen-

tes, personal administrativo y asociados en general de las orga-
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nizaciones en mención. La capacitación deberá orientarse a mejo 

rar la capacidad de liderazgo; difundir sistemas de administra-

ción de empresas agropecuarias y agroindustrialesj introducción 

de avances tecnológicos relacionados con el desarrollo rural, y 

a la formación de personal idóneo en los diversos campos requeri 

dos para el buen funcionamiento de las Empresas Comunitarias y -

las Cooperativas. 

5 - Conceder más apoyo gubernamental a las instituciones que fomen-

tan las cooperativas, y adoptar como un modelo de organización -

más dentro del sistema cooperativo a las Empresas Comunitarias. 

6 - Que las instituciones promotoras de esta clase de organizaciones 

desarrollen una labor más contínua y sistemática de asesoría y -

fiscalización, con el objeto de garantizar la buena marcha de -

las mismas. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LAS DIVERSAS INSTITIJCIONES 

Nombre de la institución: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: Tel: ------------------------------
Fecha de la entrevista: 

Preguntas: 

1 - Desarrolla la institución programas tendientes al fomento de coopera 
tivas? 

Si O No O 
(si la respuesta es afinnativa se continuará con las demás preguntas, 
y si es negativa se suspenderá la entrevista). 

2 - ¿Qué programas desarrolla la institución con el fin de fortalecer el 
cooperativismo? 

3 - ¿Qué clase de cooperativas rec1ben atención de parte de la institu
ción? 

- Agropecuarias t=J 
- De producción O 
- De ahorro y créditos r==J 
- De vivienda c=J 

() 

- De fines o servicios múltiples r==J 
- Otra clase: 
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4 - ¿Además de las cooperativas atiende la institución? 

Empresas Comunitarias Campesinas? 

Asociaciones Comunitarias Campesinas? 

Si D 
Si O 

No O 
No O 

5 - La cobertura de la institución respecto a los tipos de organización 
que se presentan a continuación es? 

Tipos de organización atendidos NCimero 

Cooperativas agropecuarias 
Cooperativas fines MÚltiples 

Empresas Comunitarias Campesinas 

Asociaciones Comunitarias Campesinas 

Totales 

(anexar nómina y dirección de cada clase de organización atendida 
actualmente). 

6 - Total de asociados y monto del capital social por cada tipo de orga
nización: 

Tipos de organ1zación No. de Monto 
Asociados Capital 

Cooperativas Agropecuarias 
Cooperativas de fines MÚltiples 
Empresas Comunitarias Campesinas 
Asociaciones Comunitarias Campesinas 

7 - MOnto de Créditos otorgados a las mismas organizaciones anteriores. 
(en caso que la institución proporcione créditos) 

Cooperativas Agropecuarias 

Cooperativas de Fines Múltiples 

Empresas Comunitarias Campesinas 

1977 1978 
,"--t ____ Q! ____ _ 

" 11 

11 11 

Asociaciones Comunitarias Campesinas " __ _ II 
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CUESTIONARIO APLICADO A LAS COOPERATIVAS 

Nombre de la organización cooperativa: -----------------------------

Dirección: -----------------------------------------------------
Nombres y cargos de las personas entrevistadas: ---------------------

Fecha de la entrevista: 

Preguntas: 

1 - ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la organización? 

1 • 1 Económicas: 

1.2 Sociales: 

2 - El total de asociados es de: ? ----------------------------------
3 - El capital social asciende a: 1 --------------------------------
4 - El total del activo es de: ? -----------------------------------
5 - El total dE' la deuda es de: _______________________ 1 

6 - Fecha de constitución de la organización: _____________________ _ 

7 - El capital social inicial fue de rt. ________________________ _ 

8 - El total de asociados fundadores fue de: -----------------------
9 - Los órganos de gobierno de la organizaci6n: (detallar como están in

tegrados y de ser posible con su organigrama) 



10 - Instituciones que le brindan apoyo a la cooperativa 

Clase de apoyo 
o asistencia proporcionada 

ro . 
~ ti I 

o 
.,-j Ul ro .,-j 

U .,-j U U 

8 .-i ¡ .,-j 
~'@ ro ¡:: 

s:: bO U o ¡:: 
.,-j Q) \Q) ¿:: r.x.. ~ ¿¡; E-i 

INSAFOCCOP 

BFA 

I S T A 

FEDECREDITO 

FUNPROCOOP 
Fundaclón Salvadoreña de 
DesaT. y Vlvienda Mínima 

FEDECACES 

Cía. Salvadoreña de Café 

Bancos PrJ_vados 

Ur116n COlllunal Salvadoreña 
Inspección de Sociedades 
Mercantiles y Sindlcatos 
Superintendencia de Socie- I dades y Empresas Mercantiles 

11 - ¿Quién les lleva la contabilidad? 

Contador 

Br. en Comercio y Administración 

Tenedor de Libros 

Persona no especlalizada en contabllidad 

o 
D 
O 
O 
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12 - ¿Qué controles administrativos llevan? 

Libro Mayor D Control de bodegas D 
L:tbro Diario D Libro de aportaciones O 
Libro de Caja O Libro de registro de O 

asociados 
Inventarios D 

Libro de Actas D 
Libro de Estados D 
Financieros Otros Libros auxiliares D 

de Contabilidad 
Planillas D 
Reglamentos O 

Manuales O 
Otros: 

13 " ¿Han contratado por su cuenta personal técnico asesor? 

Si O No O 
En qué especialidades: __________________ _ 

14 - ¿Elaboran plan de trabajo anual? 

Si D No D 
15 ¿Qué proceso siguen para elaborar el plan de trabaj o anual? 

16 - ¿El trabajo 10 realizan individual o colectivamente? 

Individualmente c=J 
Colectivamente r=J 

17 - ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan? 

-----"--
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DAVID BROWNING 
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FMORY S. BOGARDUS 

E. H. 'IHCMAS 

FRANCISCO HERRERA MU~OZ 

GEORGE R. TERRY 

GOBIERNO DE EL SALVADOR 
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