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1 N T R O D U e e ION 

Las evaluaclones efectuadas hasta hoy, sobre el proceso de 

Reforma Agrarla en El Salvador, han cOlncldldo que en las 

Flncas o Haclendas que conforman el Sector Reformado, se hace 

uso lnadecuado de los recursos, se posee una ríglda estructu

ra productlva, la aSlstencla técnlca es poca e lnoportuna, el 

flnanclamlento es lnsuflclente, no se tlene experlencla o cono

cimlento en materla de comerclallzaclón, lo que aunado al dete

rloro en los preclos lnternaclonales de los prlnclpales produc

tos de exportac16n, ha repercutldo negatlvamente en la genera

c16n de lngresos y empleo productlvo de la mano de obra dlSpO

nlble. 

En el presente trabaJo, se pretende hacer un anállsls de dlcha 

sltuac16n y presentar una propuesta de Soluc16n, técnlca y eco

n6mlcamente vlable al problema planteado. Lq anterlor presen

ta una motlvac16n partlcular, al reflexlonar que el nlvel de Vl

da de más de trelnta mll farnlllas campeSlnas depende, dlrecta

mente del éXltO econ6mico que puedan tener las cooperatlvas del 

Sector Reformado. La reallzaclón de la presente investlgac16n, 

al 19ual que la mayoría de investlgaclones slmllares en el país, 

tuvo que afrontar dlferentes obstáculos, que van desde lo dlfl

cll que resulta en nuestro medio la obtenc16n de informaclón es

tadístlca conflable, hasta los problemas de tiempp, transporte 

i 
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y otros recursos que fue necesar10 ut111zar en la invest1gac16n 

de campo. El documento se presenta a JU~C~O y cons~derac~6n de 

los entes responsables de formular y eJecutar los planes de desa

rrollo económ1cos y soc~ales de las empresas cooperat1vas del 

Sector Reformado, y modestamente, pretende constitu~rse en una 

alternat~va para ut~l~zar en una forma más rac~onal, los l~m~ta

dos recursos que poseen las cooperat1vas. 

El trabaJo se d~v~de en se1S capítulos, cuyo conten~do es el s~

gu~ente: 

- En el Capítulo I, se hace un esbozo de los elementos te6r~cos 

de las agroindustrlas, tales como los orígenes de la act1vl

dad lndustrlal, el papel de las agroindustrlas en el desarro

llo rural, se presenta una clas1flcac16n de las mlsmas y sus 

pr~nclpales característlcas. As~mlsmo, se descrlbe en este 

capítulo, la estrategia utlllzada en la presente lnvestlgac16n¡ 

en ese sentldo, se ldentlflca el problema central, se deflnen 

las hlpótesls, se plantean los obJetlvos y en forma breve se 

hace referencla a la metodología empleada en el trabaJo. 

- En el Capítulo "II, se efectúa un anállsis comparatlvo del com

portamlento de los Sectores Agropecuarlo e Industrlal en el 

período 1975-1982. El anál1s1s está referldo partlcularmen

te a los aspectos de: Financiamlento, Producclón, Empleo e 

Ingresos. 

El CapítulO III, contiene algunas conslderaclones diagn6stl

cas sobre el sector agropecuarlo reformado, para el período 

1980-1983¡ en éste, a part~r de un marco teórico, se hace una 
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tlplflcaclón de la Reforma Agrarla y una caracterlzaclón del 

sector agropecUarlO¡ se cubren dlferentes aspectos soclales y 

económlcos, especlalmente: situaclón soclal de la poblaclón, 

producclón, flnanclamlento, actlvldades agropecuarlas, empleo 

de la mano de obra, comerclallzaclón de la produccl6n, lngre

sos generados, deuda agrarla¡ aSlmlsmo, se hacen algunas con

slderaclones sobre la sltuaclón flnanclera de las empresas 

cooperatlvas y sobre la acclón estatal en el proceso de Re

forma Agrarla. 

- En el Capítulo IV, a partlr de un conglomerado de unldades 

productlvas ublcadas en la Reglón Central Agrarla, se reallzó 

un anállsls comparatlvo de las prlnclpales actlvldades econó

mlcas que desarrollaron dlchas unldades en el año agrícola 

1983-1984. Este conglomerado lo conforman nueve unldades pro

ductlvas, de las cuales Clnco desarrollan activldades agroln

dustrlalesi se prestó especlal atención al uso actual de los 

recursos naturales, a su estructura productiva, empleo de la 

mano de obra y su lncldencla en los lngresos de las coopera

tivas. 

- El Capítulo V, contlene las concluslones y recomendaclones a 

que llegó el equipo de trabaJO a través de la lnvestigacl6n. 

- El Capítulo VI, contiene la propuesta para la implantaclón y 

desarrollo de módulos de producclón agrolndustrlal en las em

presas del Sector Agropecuarlo Reformado (Fase 1). En este 

Capítulo, prevla a una conceptuallzacl6n, se desarrolla un 
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modelo descrlptlvo o teórlco sobre los módulos de producclón 

agrolndustrlal y se presenta un esquema sobre la factlbllldad 

de apllcaclón de dlCho modelo. 

Al flnal se presentan algunos cuadros anexos y la blbl~ogra

fía consultada. 



CAP I TUL O I 

M A R C O T E O R I C O 

A. Elementos Te6r~cos de las Agro~ndustrlas 

1. Los Orígenes de la Act~v~dad Industr~al 

Las pr~meras act~v~dades de transformac~ón a que var~os 

autores hacen referenc~a, fueron ~nduc~das por los ~nsuf~-

clentes ~ngresos que proporc~onaba la agr~cultura en ampl~os 

sectores rurales de los países de la Europa Occldental y Norte 

Amér~ca, como producto del proceso de concentrac~6n de la 

propledad de la tlerra, que desplazó a lmportantes sectores 

de la poblaci6n rural a tlerras árldas o de poca fert~lldad. 

Esta poblaclón desplazada a tlerras poco productlvas, se V1Ó 

en la necesldad de buscar act~vldades adlclonales a la agrl-

cultura o la ganadería, que les permltlera perclblr el com

plemento de sus ~ngresos para V1Vlr. E.L. Jones 1
/, al refe-

rlrse al caso norteamerlcano, expresaba " ... En norteamer~ca 

cuando las tlerras fértiles y frescas se fueron agotando, los 

agrlcultores buscaban nuevas tlerras, y un número cada vez 

más creClente se V1Ó obllgado a encontrar otra ocupaclón, 

lanzándose a la manufactura de tlpo artesanal ... "; el mlsmo 

autor, al anallzar el mlsmo fenómeno en Inglaterra y Bélglca, 

1/ Jones, E.L., Los Orígenes Agrícolas de la Industrla, en 
Agrlcultura y Desarrollo del Capitalismo, pág.324 
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manl.fl.esta: "En Inglaterra, las regl.ones l.ndustriall.zadas se 

fueron concentrando en los dl.strl.tos que eran poco favorables 

a la agrl.cultura, en razón de la escasa fertl.ll.dad del suelo, 

la gran pluvl.osl.dad y los rl.esgos de heladas ••. JI
; JI ••• en 

Bélgl.ca -añade Jones 2/ las zonas arenosas poco aptas para la 

agrl.cultura, cedl.eron el paso a la fabrl.cacl.6n de teJl.dos de 

ll.no ll ¡ segu~damente, el autor escribe: JI ••• l a poblac~6n de las 

áreas montañosas se encontraba partl.cularmente bien adaptada 

a la l.ndustrl.alizacl.ón, dado que las oportun~dades ofrec~das 

por la agr~cultura eran mucho peores que las ofrec~das en la 

llanura, y fue, efect~vamente en las montañas donde se desa-

rrolló al cabo la industrl.a ll
• 

Sl.tuacl.ón s~m~lar sucedl.ó con las prl.meras l.ndustrl.as Ja

ponesas¡ en la obra ya mencl.onada t E.L. Jonesl / expresa que 

en Japón, a med~ados del S~glo XVII ex~stían en zonas c~rcun-

dantes a Edo (hoy Tok~o), Osaka y Nagoye, II grandes, densos 

asentam~entos de ~ndustr~a de carácter rural .•• se trataba en 

real~dad de una industr~a de transformac~ón .•• , pero tamb~én 

ex~stían numerosas manufacturas a doml.cilio, cuya mano de 

-
obra estaba constitu~da por cult~vadores que no conseguían 

v~vir solo de su labor en la t~erraJl. 

2. Papel de la Act~vidad Agro~ndustrial y la Dlverslficaclón 

Agrícola en el Desarrollo Rural. 

La mayoría de países, hoy lndustrlalizados con algunas 

2/ OP. Cit., pág. 319-322 
3/ OP. Clt., pág. 329 
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varlantes, lnlClaron la fase de, "despegue" en su proceso de 

creClmlen~o económlco; modernlzando su producclón prlmarla, 

es declr, dlverslflcándola y estlmulando su proceso de trans-

formaC16n lndustrlal, a fln de satlsfacer la creClente deman

da de allmentos. Al respecto, Erlc J. Hobsbawn!1 al referlr-

se al proceso de lndustrlallzaclón en Inglaterra, maniflesta 

" .•. la agricultura estaba preparada, pues para cumpllr sus 

tres funciones fundamentales en una era de lndustrlallzaclón: 

aumentar la producclón y productlvldad para allmentar a una 

I ." 
'poblaclon no agrarla en rápido y crecl-ente aumento .•• 11 

Al igual que en Inglaterra, las otras naClones de Europa 

Occldental, Japón y Arnérlca del Norte, necesltaron modernlzar 

sus slstemas de producclón agrícola, utillzando más raclonal-

mente sus recursos, y poder así, pasar de una agrlcultura de 

Subslstencia a otra que les permltlera generar los suflclen-

tes excedentes agrícolas que dleran lmpulso al crecimlento 

econ6mlco, a través de un proceso de industriallzación. Es 

bastante conocldo, la importancla que tuvo el procesamlento 

del algod6n e~ Inglaterra y Japón, y la lndustria maderera 

en Canadá; al referirse a este fenómeno, E.L. Jones21 escrlbe: 

"Los excedentes agrícolas inlclales, en una sltuac16n demográ-

fica favorable (dlsminuc16n de la tasa de creclmlento), dieron 

el impulso -de manera indirecta- a la lndustrlalizaci6n rural 

en Inglat~rra, (en simlQares naClones europeas, en Arnérlca del 

Norte, y también en el Jap6n". 

il Eric J. Hobsbawn, La Revolución Industrlal, Publicaclón 
No. XXV-25 J Fac.de Cienclas Económicas. UES, 1975. 

5/0p. Cit., pága 333. 
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Más rec~entemente, en el área centroamer~cana, a f~nes de . 
la década del 60 cuando el patrón de crec~m~ento basado en el 

mercado ~nterno centroamerlcano emp~eza a agotarse, se comlen-

za a d~señar para el área, una nueva estrateg~a de crec~mlento 

que tuvlera como base de sustentac~ón, las lndustr~as de expor-

tac~ón; y dentro de éstas, las aC~lvidades agrolndustrlales 

Jugarían un papel de prlmer orden. En el caso partlcular de 

Honduras, los proyectos agroindustrlales de procesam~ento de 

caña de azúcar, la transformaclón de oleaglnosas (palma afrl

¡cana) y la producclón de carne prepar~da para exportaclón, se 

'han convertido en los rubros más dlnámicos (véase al respecto 

el artículo "Agrolndustria y Desarrollo" de Danlel Slutzky.§./). 

Más adelante, el autor sost~ene que dentro de una estrategla 

de sust~tución de lmportac~ones, las agrolndustrlas de pro ce-

samlento de allmentos (carne), las bebidas, tabaco y textl1es, 

se conVlerten en actividades muy dlnámicas, al aprovechar la 

eXlstencla de factores relatlvamente abundantes y de baJo cos-

to (tlerra, mano de obra). Slutzky añade, "Las lndustrlas de 

procesamiento de alimentos son muy dlnámlcas en países de ba-

jos niveles de ingresos, contribuyendo al creclmiento en las 

etapas lniciales del desarrollo •.• ". "La declinaclón de la lm-

portancla de estas industrlas en el proceso de desarrollo, 

está conectada con la decllnación de la elasticldad-lngreso 

para los alimentos en una situación de lngresos ascendentes . 

.§.I Agrolndustria y Desarrollo, publicado en EstudlOS Soclales 
Centroamericanos, mayo-agosto, Costa Rlca, 1979. 
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Es declr, que mlentras un aumento del lngreso percáplta en 

los países de baJos lngresos va acompañado de un aumento más 

que proporclonal en el consumo de allmentos, en los países de 

altos nlveles de lngresos va unldo a un consumo menos que pro-

porclonal". Sln embargo, -añade el mlsmo autor- "algunos all-

mentos partlculares como frutas procesadas, carne, pescado, 

vegetales, muestran alta elastlcldad-lngreso, lo que conduce 

a lmprlmlr a esas agrolndustrlas un creClmlento notable y un 

aumento en su producclón, tanto en países centrales de altos 

lngresos como en los países sub-desarrollados de Amérlca Latl

na, con vlstas al mercado norteamerlcano y europe0
7
/" 

Por otra parte, otros autores- entre ellos Murray D. Brlce~/ 

al referlrse a las industrlas basadas en materlas prlmas (aquí 

están comprendldas las agrolndustrlas), las claslfica como ln-

dustrlas báslcas, en cuanto -sostiene el autor- son el punto 

de partlda para el desarrollo lndustrlal. 

Las materlas prlmas en referencla, pueden ser de orlgen 

anlmal, vegetal o mlneral¡ el procesamlento de las prlmeras 

dos se reflere a las agrolndustrlas, y la transformaclón de 

las materlas prlmas de orlgen mlneral, se conoce como indus-

trlas pesadas (eJ.: las metal-mecánicas), que como se expllca 

en el Capítulo 11 de este tra baJo, tlenen escasa vlabllldad 

en los países en desarrollo, ya que requieren de grandes ln-

verslones, utillzan tecnologías sofisticadas y la absorc16n 

de mano de obra es relatlvamente poca. 

~ -

2/ Agrolndustria y Desarrollo, Opus. Clt., pág. 38 
~/ Murray D. Bryce, Normas y Métodos para el Desarrollo Indus

trlal. Edltorlal Reverté Mexlcana, S. A., 1968. 
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Por su lado, la mayoría de a~ro~ndustrias, al poslbllltar 

la ~ntegrac~ón vert~cal, util~zan volúmenes relat~vamente 

altos de mano de obra en sus d~ferentes fases de transforma-

c~6n. EJemplo de este grado de ~ntegraclón lo constltuye la 

~ndustr~a del azúcar, que com~enza con la tr~tutac~6n de la 

caña y term~na con el azúcar ref~nada y empacada para el con-

sum~dor flnal; las fábr~cas elaboradoras de al~mentos, a menu-

do emp~ezan con las frutas, las legumbres o el pescado y ter-

mlnan con el producto enlatado o empacado para la venta al 

Ipúbl~co. Por lo anter~or, s~ un país ~ispone de una produc-

I c~6n de mater~as prlmas agropecuar~as, o posee los recursos 

necesar~os para produc~rlas (tlerra, cllma adecuado y mano 

de obra), el procesam~ento industr~al de estos productos pue-

de llegar a const~tulr una alternat~va v~able para in~clar el 

proceso de crec~miento econ6m~co. 

9/ Técnlcos contemporáneos como E. L. Jones- , sustentan la 

tes~s de que eXlste la pOS~bll~dad real de que los países 

sub-desarrollados que presentan cond~c~ones dlferentes a las 

que predomlnaron en los países hoy desarrollados en los lnl-

C10S de su industriallzac~ón, emplecen a encontrar su proplO 

cam~no hacia el crecirnlento econ6micü. Lo anterior -de acuerdo 

a Jones- debe tener como base de apoyo, las invers~ones esta-

tales en aquellos rubros que, de acuerdo a las condlclones 

proplas de cada país, se conslderen los más d~námlcos, en ese 

sent~do el autor expresa: " .. hay un elemento en la presente 

~/ E.L. Jones, OP. Clt., Los Orígenes Agrícolas ..•. pág.496. 
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sltuaclón, que dlferencla claramente la sltuac16n de estos 

países de la sltuaclón de los países europeos que hace tres 

slg10s se encontraban en el umbral del capltallsmo. Este ele-

mento es la poslbl1ldad de lnverslón estatal ..• ; es lncluso 

conceblble que el desarrollo promovido de este modo, baJO la 

églda de un capltallsmo de Estado, conslga pasar por enClma 

de la etapa capltallsta de desarrollo tal como la hemos cono-

cldo hlstórlcamente. Ahora blen, que esto sea poslble o proba-

ble, o no lo sea, dependerá Sln duda del carácter polítlco del 

Estado en cuestlón y de los lntereses econ6mlcos y de clase a 

los que sirve •.. " 

3. Conceptuallzaclón 

Por su mlsma naturaleza de estar ubicada en la frontera de 

los sectores agropecuarlo e lndustrial, la agrolndustrla es 

una actlvldad muy dlflCl1 de deflnlr; S1n embargo, en el pre-

sente tra baJO se toma el concepto que aparece en el documen-

to "Dlagn6st1co de las Agr01ndustr1as en El Salvador". 

a. Def1nlclón: Agr01ndustr1a es "aquella actlvldad productl-

va que añade los prlmeros procesos lndustrlales a productos 

- 10/ 
de orlgen agropecuarl0"- , es dec1r, que se entlende como la 

ad1clón de valor en los pr1meros procesos de transformac16n 

de los productos agropecuarl0S. No obstante, se consldera 

d d t t b d d J A B "t" 11/ a ecua o en es e ra aJo, e acuer o a • . asag01 la-- , 

10/ D1agnóstlco de las Agr01ndustrias en El Salvador, Vers1ón Pre
llmlnar DGEA-MAG, 1974. 

11/ Basagoltla, José Antonlo, Llneam1entos para una Polítlca de 
Fomento Agrolndustrlal; (Tes1s de Grado, Fac. ~ de cc. EE. 
UES, 1976). 
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dellmltar el concepto de agrolndusria a la actlvldad que se 

reflere "al prlmer proceso de los productos no allmentarlos y 

a todos los procesos requerldos, por regla general, de los 

productos destlnados a la allmentac16n humana". 

b. Claslflcaclón de las Agrolndustrlas: EXlsten varlOS crl

terlos para claslflcar las agrolndustrlasi uno de ellos, qUl

zás el más general es aquel que se basa en el origen específl

co del producto a aprocesar. De acuerdo a este crlterlo, las 

agrolndustrlas se claslflcan en: agrícolas, pecuarlas, fores

tales y pesqueras. 

A su vez, en nuestro medlo, las agroindustrlas agrícolas 

se suelen subdlvldir en tradlconales y no tradlclonalesi re

flrléndose las prlmeras al procesamlento de los productos 

tradlclonales de expor~aclón, y las segundas, a las que pro

cesan otros productos agrícolas (frutas, hortallzas, especles 

forestales, etc.). 

c. Característlcas de las Agroindustrlas: Se presentan a 

contlnuaclón, algunos aspectos lmportantes que caracterlzan 

a la mayoría de agrolndustrlas, y que la presentan como una 

actlvldad económlca muy lmportante en la tecnlflcaclón del 

sector agropecuarlo, y en la fase de despegue en el desarro-

llo económlco de un país. 

1. Utlllzan una elevada proporción de materias prlmas de 

orlgen agropecuarlo, añadiendo la primera parte del valor 

en el proceso de transformac16n de las mlsmas . 
... -
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11. "Requ1eren por lo general, una menor dens1dad de cap1-

tal que las demás 1ndustr1aS¡ además que una determ1nada can

tidad de cap1tal f1JO, genera una mayor corr1ente de produc

c16n e 1ngresos". 

111. Proporc1onan, la mayor parte de ellas, grandes POS1-

b1l1dades de 1ntegrac1ón económ1ca, 1nduciendo con ello una 

expans1ón de las act1v1dades product1vas, tanto por sus efec

tos hac1a adelante (producc1ón de b1enes 1ntermed10s para la 

act1v1dad industr1al) como hacia atrás (ampl1ando la demanda 

de una var1edad de productos agropecuar10s). 

1V. La act1v1dad agro1ndustr1al se const1tuye en una ampl1a

c1ón del mercado para los productos agropecuar10s, garant1zan

do en gran medida, un mercado más estable y seguro. 

v. A ]U1C10 de algunos analistas, const1tuyen un buen mul

t1pl1cador de las 1nverS1ones. Países hoy desarrollados 1n1-

C1aron el despegue de su creclmiento económ1co, con la 1ndus

tr1a y modern1zaclón de sus sectores primar10s (Inglaterra, 

Estados Un1dos, Canada, Japón). 

B. Estrategla de la Invest1gac1ón 

1. Planteamlento del Problema Central 

El actual proceso de Reforma Agraria en El Salvador 1n1C1a

do en 1980, en tanto que ha mod1f1cado la tenencia y prople

dad de la tierra, ha determ1nado una nueva forma de producc1ón 

basada en el trabaJo asociat1Vo (especialmente cooperat1vo), 
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lo que impllca para las naClentes empresas asoclatlvas del 

sector reformado, la absorclón del contlngente poblaclonal 

dlrectamente beneflclado con el proceso, y que en vlrtud de 

la lmplementaclón del mlsmo se conVlerten en copropletarlos 

de las haclendas intervenldas. Esta sltuaclón al no ser 

acompañada de modlficaclones en la estructura productlva tra

diclonal, basada esenclalmente en los tres productos de expor

taclón (café, algod6n y caña de azúcar), y aunada al fen6meno 

de la contracclón en la producclón y productivldad, que nor

malmente se da en los prlmeros años de ejecución de todo pro

ceso de reforma agrarla, por los camblos en las relaclones 

técnicas de producclón, ha provocado un deterloro general en 

la sltuaclón económlca de las unldades productivas, especlal

mente por la absorclón de los nuevos empleados permanentes; 

así como tamblén, por la falta de experiencia y capacldad en 

el maneJo y comerclallzacl6n de la producclón por parte de 

las cooperatlvas, actlvldad que sí conocían los expropleta

rlOS de las explotaclones. 

Adiclonalm~nte a lo anterior, la falta de una conClenCla 

clara en la importancla del proceso, tanto entre los aSOCla

dos como entre el personal técnlco y adminlstrativo que labo

ra en las empresas, ha lmpedido una eficlente admlnlstraclón 

de los recursos existentes, estlmulando así el sub-empleo y 

el deterloro en la productlvidad de la mano de obra. 

Ante el problema planteado, se ha buscado a través del de

sarrollo del estudio ldentlficar una poslble alternatlva, que 
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has ada en la producción agrolndustrlal de las unldades pro

ductlvas del sector reformado, incida favorablemente en los 

niveles de empleo e ingreso. 

2. Hipótesls de la Invest~gaclón 

~. General 

La rlgidez de la estructura productlva en el sector de 

la Reforma Agrarla Fase I, no ha permitldo la creaclón de 

nuevos puestos de trabaJo, ni superar el fenómeno del empleo 

estacional, Sln embargo, en aquellas unidades productlvas que 

existe actlvidad agrolndustrial, el nivel de lngreso y el nú

mero de Jornales empleados es superior a las que solamente 

desarrollan la fase agropecuaria, presentando el empleo de la 

activldad agroindustrial la característica de generar ocupa

clón en los períodos de cosecha del producto prlmario (café, 

caña, algodón) con lo que se logra lncrementar los jornales 

pero no resolver el problema de la estacionalldad de la mano 

de obra. 

b. Específlcas 

i) La agrolndustria que genera mayor empleo y en forma 

permanente son aquellas que utlllzan un nivel tecnológlco me

dl0 o sea el tlpO de agrolndustrla poco intensivas en el uso 

de capltal y cuyos lnsumos son productos agrícolas no tradl

cl0nales (eJemplo: procesamlento de la copra, marañón, frutas, 

etc.) en contraste con el poco empleo que se deriva de la ac

tlvldad cuando esta usa tecnología sofisticada o intenslva 

en el uso de capltal. ~ 
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iL) Las unidades productlvas del BAR Fase I, son de las 

explotac1a~es agropecuarias más grandes del país, con una 

marcada subutilización de los suelos, debido a que el uso 

actual no ~esponde a la meJor alternativa de uso potenclal 

y además, al alto porcentaJe de tlerras con vocaci6n agrí

c01a que pe~Jnanecen incultas, siendo esta situaclón uno de 

los factores que limitan la obtención de meJores resultados 

ecanómicos_ 

i1i) EL mdvel de empleo permanente en las unidades pro

duct~vas se ha incrementado debido a lá utilizaclón de aso

clados en rQrma permanente en actividaaes no productivas, lo 

que se ha traducido en un alza en los costos de producclón 

y en una disminución en los nlveles de ingreso de las coope

rativas. 

iv) Las unidades productivas del sector reformado cuya 

estructura productiva es más dlversificada o poseen actlvidad 

agro1ndustrial, generan mejores niveles de ingreso y empleo 

que aquelLas unidades que únicamente llevan a cabo la fase 

agrícola del proceso productivo. 

3. Objetlvos del Estudio 

a. General 

Formular un estudio que examine el comportamiento de 

las varlab1es empleo e lngreso en las empresas cooperat~vas 

deL sector reformado y en base a esto proponer una alterna

tiva para mejorar el uso de los recursos, elevar los niveles 

de empleo y obtener un margen razonable de ingresos. 
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b. Específ1coS 

1) Exam1nar las causas que inciden en el deterioro de 

los ingresos y orientar la creac1ón de nuevos y suf1c1entes 

puestOSde trabaJo productivo en las cooperat1vas agropecua-

rias del sector reformado. 

ii) D1señar un modelo teór1co para la 1ntegrac1ón de 

módulos de producción agroindustr1al en las unidades produc-

tivas del sector reformado, sustentando técn1camente que su 

creac1ón 1mplica una mayor diversificación agrícola lo que pue-

de meJorar la sltuac1ón económica y generar nuevas fuentes 

de trabaJo permanente para sus asociados. 

1ii) Presentar un esquema de integrac1ón de un módulo 

de producción agro1ndustrial, conformado por var1as unidades 

product1vas del sector, prev10 anális1s de su potenc1al pro-

dUCt1VO y de otros factores, a f1n de mostrar su fact1b1l1dad 

de apl1cación en las empresas cooperat1vas del SAR Fase l. 

4. Metodología para la lnvest1gación 

En la elaborac1ón del presente trabaJo, se ha ut1l1zado 

el método induct1vo, complementado con el analítico y el Sln-

tét1CO, a f1n de llegar a concluS10nes generales part1endo 

de la observación y el estud10 de variables y fenómenos par-

t1culares. En ese sent1do, el proceso de invest1gac1ón com-

prende dos fases: 

a. lnvest1gac1ón B1bl1ográf1ca 

Esta fase permit1ó la recopilación, selecc1ón y anális1s 
~ 
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de l~teratura referente a la act~vidad agro~ndustr~al, de ~n

vest~gaciones que sobre esta mater~a se han realizado en el 

país, y de ~nformación específ~ca referente al procesamlento 

industrial de la producc~6n agropecuaria en el sector refor

mado. Hab~éndose estudlado y anal~zado: 

- Tesis de grado 

- Artículos de rev~stas espec~alizadas 

Documentos elaborados por misiones y organ~smos 

internacl0nales 

- Documentos de la Direcc~ón Gen~ral de Estadística 

y Censos 

- Indicadores Económicos y Sociales de MIPLAN 

- Documentos internos del Min~sterio de Agr~cultura 

y Ganadería, y demás instituciones involucradas 

en el actual proceso de Reforma Agraria 

- Literatura sobre los temas de Reforma Agrar~a y 

Producción Agroindustrial. 

b. Investigación de Campo 

En esta etapa, se utilizó la técnica de la observac~ón 

directa, la entrevista y el cuest~onario prev~amente elaborado. 

Para ello se seleccion6 una muestra no aleatoria de unldades 

productivas s~tuadas fuera de zona confllctiva y geográf~ca

mente cercanas entre sí. La muestra comprendió, tanto unlda

des que poseen establecimlentos agroindustriales como aquellas 

que solo efectúan activldades agropecuarias, pero que poseen 

el potenclal para su desarrollo. A estas unidades así 
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selecc~onadas, se real~zaron v~s~tas de observaci6n, se en

trevist6 a personal técnico-adm~n~strativo y asoc~ados de 

las cooperat~vas, con la final~dad de conocer y estud~ar los 

recursos naturales, humanos y de cap~tal que utilizan estas 

empresas y en base a ello formular un modelo te6r~co para la 

~ntegración de módulos de producc~ón agroindustr~al. 



CAPITULO 11 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS SECTORES AGROPECUARIO 

E INDUSTRIAL, PERIODO 1975-1981 

A. La Economía Salvadoreña a Través del Producto Territorlal 

Bruto (PTB). 

El comportamiento de la economía salvadoreña en este perío-

do, particularmente en los ú1tlmos tres años, ha estado fuerte-

mente lnfluenclado por la contracción de las prlnclpales actl-

vldades económicas que se da a partir de 1979, como consecuen-

cia de la agudización de la crisls social y polítlca que Vlve 

el país a partir de esa fecha. 

A dlferencia del quinquenio 1970-1975 en que el producto real 

1 crecló a una tasa del 5.5% acumulatlvo anual~ en el período 

1975-1981, este indicador presenta una dlsmlnuclón anual del 

0.85%, motlvado por la drástlca caída experlmentada en los dos 

últimos años. A precios constantes de 1962, el PTB pasó de 

~3.601.6 mlllones en 1979 a ~2.967.4 mlllones en 1981, que en 

térmlnos relativos equivale a una dismlnuclón del 1 7.6%. 

Los Sectores Agropecuario, Industrial y Comerclo, cuya pro-

ducClón representa más del 60% del PTB Naclonal,si blen es 

clerto, presentan una moderada expanslón durante los prlmeros 

1/ Indlcadores Económicos y Sociales, MIPLAN 
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cuatro años del período (ver anexo 1), su producto desclende 

de ~2.230.1 ml110nes en 1979 a ~1.823.3 ml1lones en 1981, su

frlendo una caída del 18.2%. Este marcado descenso en el pro

ducto de los tres sectores más lmportantes de la economía, obe

dece a la convergencia de varlas causas: la caída de la produc

c16n de los prlnclpales rubros de exportaclón, lnduclda por los 

baJos preclos en los mercados lnternaclona1es, el alto costo de 

las materlas prlmas que necesita lmportar el sector lndustrlal, 

y en general, el cllma de insegurldad social y polítlca en que 

ha vlvido la sociedad en los últimos años, que ha originado una 

contracclón de todas las actlvidades económicas, en particular 

la lndustria y el comercio. 

B. El FlnanClamlento para los Sectores Agropecuario e Industrlal 

La acumulaclón de capital reallzada en el agro salvadoreño, 

no ha sido destlnada a lncrementar el acervo de caplta1 al ln

terlor del mlsmo, por el contrarlo, el sector que ha obtenido 

los meJores ingresos, Sl blen ha dest~nado parte de sus recur

sos a las actlvidades lndustriales (especlalrnente en aquellas 

menos d~námlcas, como son las destlnadas a produclr bienes de 

consumo); un gran porcentaje de este excedente es gastado en 

actlvldades improductlvas (resldenclas de lujo, blenes suntua

rios, vlaJes al exter~or, etc.) 

Lo anterlor hace que el comportamlento y grado de desarrollo 

tanto del sector agropecuar~o como del lndustrlal, dependan en 

grarrmedlda de la política credlticia adoptada, ya sea esta pú-

bllca o prlvada. 
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1. Fuente y Dest~no del Financiamiento 

El sector agropecuario tradic~onalmente ha recibido f~-

nanc~am~ento de los bancos comerciales e h~potecario, además 

de otras ~nstituciones gubernamentales espec~al~zadas como el 

INCAPE, FEDECREDITO y BFA (estos dos últ~mos, dedican gran par-

te de sus ~ecursos a financ~ar. a productores de gra-

nos báslCOS). En el período 1975-1979 del crédito total conce

dido por los bancos comerclales e hipotecar~02/, al sector agro-

pecuar~o le correspondi6 un promedio del 25%, incrementándose 

esta participaci6n del 25.6% al 38% en los años 1980 a 1982, 

que en cifras absolutas signiflca pasar de 505.4 millones de 

colones a 647.6 millones de colones (véase cuadro 1); situac~6n 

que pone de manifiesto la atenc16n que prestan estas institu-

ciones a est,e sector, dado que es en él donde se generan los 

mayores ingresos del estrato social econ6mlcamente más fuerte 

de la sociedad. 

A nivel de subsectores de acuerdo al cuadro 1, se puede 

apreciar que es el agrícola el que ha tenido mayor atenc~6n 

financlera, al recibir más del 90% del créd~to concedido al 

sector, y especialmente los productos tradicionales de expor-

tación que han obtenido en el período que se analiza una parti-

cipaci6n promedio del 87.6%v en contraste con los granos básicos 

que apenas a1canzaron una particlpac16n del 4%, lo que es 

2/ De acueroo a cifras del "BCR, Rev~stas Mensuales, el crédito concedido 
por estas .instituciones a la econanía en su conJuntot ascendi6 a un 
prorreclio ii3T1lJi31 de 2.090 millones de colones. 
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coincldente con el espírltu de rac~onalidad económica, de in-

cllnarse por aquellas actividades económlcamente más rentables 

y que son las orlentadas a la exportaci6n. 

CUADRO 1 

DESTINO DEL CREDI~O CONCEDIDO AL SECTOR AGROPECUARIO POR 

1975 % 

::ros TRADICIO-
DE EXPORrACIOII 284.180 81 

:; BASICOS 28.~ 8 

PRODUCTOS 
)LAS 19."79 6 

!:HU 11.591 3 

PRODIJC'!OS 
tIOS 7.339 2 

.-

BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIO 

(miles de colones) 

1976 % 1977 9, 
o 1978 % ~979 % 

433.555 87 587.175 89 512.og5 87 489.540 87 

26.892 5 17.713 .3 2O.~ .3 19.070 .3 

16.443 .3 ».258 5 26.225 5 31.532 6 

13.710 .3 10.6» 2 14.2~ .3 11.056 2 

9.726 2 10-292 1 12.913 2 12.m 0.5 

1980 % 1981 

452.~ 90 492.120 

24.575 5 29.115 

23.196 4 15.526 

2.654 0.5 8.168 

2.fnl 0.5 9.797 

% 1982 

89 590.416 

5 27.516 

3 17.718 

1 6.711t. 

2 5.131. 

% 

91 

4 

.3 

1 

1 

AL. • • • 351.553 100 500.326 100 655.568 100 585.91.3 100 563.496 100 585.436 100 5~.726 100 647.555 100 

GENTE: Revlstas Mensuales Banco Central de Reserva de El Salvador. 

En relación al sector industrial que tradlclonalmente ha 

reclbldo de los bancos comerciales e hipotecarlo un alto porcen-

taJe de su financlamlento, en el período de estudio el crédlto 

dado a dlCho sector por estas lnstitucl0nes ha sido bastante 

lrregular, así: de 1975 a 1978 éste experlment6 un incremento 

de ~126.2 mlllones¡ mientras en e1 período 1979-1982 se dlo una 

reducclón del 42% al pasar de 296.6 mlllones de colones a 

~172.1 mlllones (ver cuadro 2) lo que encuentra strexpllcaclón 
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en 10 lnClerto del mercado exterior, la estrechez e inestabill-

dad del mercado lnterno, fen6menos agravados por la agudizac16n 

de la crlS1S soclopolítica de los últlmos años. El goblerno 

por su parte, a pesar de haber creado organisrncs especlallzados 

para flnanciar y fomentar la ~ndustr~a nacional, éstas gradual-

mente han ~do cayendo en un alto grado de morosldad en sus car-

teras, debldo bás~camente a graves def~clenc~as en la admin~s-

traci6n de sus recursos, a tal grado que el FIGAPE reduJo sus 

créditos en un 66% de 1978 a 1979 y el INSAFI en un 72% de 

1979 a 1980 3/. 

CUADRO 2 

DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR LOS BANCOS COMERCIALES 

E HIPOTECARIO AL SECTOR MANUFACTURERO 
(miles de colones) 

Agrupación 1975 1976 1977 .1978 1979 1980 1981 1982 

Bienes de 
Consumo 126.162 14-4-.907 201.4-71 197.04-9 172.320 123.94-7 93 . 933 

64-% 60% 63% 61% 58% 63% 4-9% 

Bienes 
Intermed~os 4-6.801 57.387 65.527 67.4-4-5 74-.877 4-4- . 669 56.394-

23% 24-% 20% 21% 25% 23% 29% 

Bienes de 
Capital y 
Otros 25.290 38.188 53.412 59.892 4-9.401 28.603 4-1.300 

12% 16% 17% 18% 17% 14-% 22% 

198.253 24-0.4-82 320.4-10 324-.386 1296.598 197.219 191.627 
I I 

FUENTE: Rev~stas Mensuales del Banco Central de Reserva 
de El Salvador 

92.275 
54-% 

4-1.172 
24-% 

38.654-
22% 

172.101 

3/ Tomás R.J.E.rtínez y David G. Franco JlAnális~s de la 
Coyuntura del Sector Industr~al Manufacturero Salvadoreño" 1979/82 
Tesis de Grado UCA. 

, 
I 



• 21 

La gravedad de la falta de crédito para las empresas ln-

dustrlales, se evidencia al anallzar los resultados obtenldos 

por tres organismos diferentes en encuestas realizadas en 1981; 

de acuerdo a estos resultados, más del 50% de las empresas lnves

tlgadas carecían de facilldades creditlcias¡ lo que es expllca-

ble al tener en cuenta que la banca naclonallzada ha contlnuado 

con las mismas políticas de flnanclamlento anterlores, en cuanto 

a la exigencia de garantías difíciles de ofrecer por muchas em-

presas industrlalesi así corno por la drástica disminuci6n en el 

nlvel de operaclones de los organlsmos estatales FIGAPE e INSAFI, 

este últlmo convertido en dos nuevos organlsmos: BANANFI yOORSAIN. 

CUADRO 3 

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION CREDITICIA EN 
EMPRESAS INDUSTRIALES ENCUESTADAS ~81 

DETALLE Junio-1981 Novlembre 1981 

OrganlsmojInstitu- Cámara de 
ci6n ASI Comerclo 

N° Empresas Encues-
tadas 143 118 

% Empresas que manl-
festaron carencia 
de Crédito 41 56 

Dlciembre 1981 

AID 

180 

61 

FUENTE: op. cit. "Análisls de la Coyuntura del Sector Industrlal .•• " 

Referente al destlno del crédlto al sector industrial, 

este ha estado orlentado básicamente a la producc16n de blenes 

de consumo, que en el período 1975-1982 ha observado más del 

50% del flnanciamlento del sector (ver cuadro 2), siendo la 

1 --=-B~18-:'--¡ ----------
u - T 'r'\ l /, 

NIVt:. '-oljUi I 
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~ndustria textil y del vestuar10, la más importante. La ~ndus-

tria de b~enes intermed~os, ha rec1bido el 25% del financ~am~en-

to sector~al en el mismo período, ut1l~zándolo cas~ en su tota-

l1dad, las ~ndustrias de productos quím~cos y de papel y cart6n. 

Por su parte, las industr1as que producen b~enes de cap~tal, a 

penas han gozado de un promed~o de partic~paci6n del 17% del 

créd~to dest~nado al sector en el período; lo anterior pone de 

manifiesto la asociaci6n eX1stente entre la política cred~t1c~a 

hacia el sector y el poco desarrollo alcanzado por el m~smo, 

especialmente en aquellas ramas con un mayor efecto mult~p11ca-

dor, ya que estas requ~eren una alta densidad de capital y 

absorben poca mano de obra. 

2. Acceso al Financiamiento 

Las condic10nes en que se otorga el crédito presenta algu-

nas variantes, pero en su mayoría están relaC10nadas con una ga-

rantía o aval, generalmente se busca que el préstamo a otorgar 

sea amparado por una garantía real, pr~nc~palmente de t~po h1-

potecar~a, lo que hace que la mayoría de pequeños y medianos 

productores quedan marg1nados del f~nanc~am~ento. En el caso 

part~cular del sector agropecuar10, esto dio or~gen a que se 

creara el Banco de Fomento Agropecuar~o (BFA) , que en los últ1-

mos años ha otorgado f~nanc~am1ento a pequeños productores de 

granos bás~cos, a f~n de garant~zar en alguna med~da, la pro-

ducc~6n de alimentos bás~cos de la poblac16n. 

Adicionalmente, el ~nterés de los créditos para la agri-
~ 

cultura y la ~ndustria ha exper1mentado un significativo incr~to 
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en los últlmos 5 años. De acuerdo a cifras del BCR el lnterés 

de los crédltos clase "A" para un período menor de 3 años pas6 

del 11% en 1976, al 15% en 1980; y para los de un plazo mayor 

de 3 años pas6 del 14% al 16% en el mismo período. En lo refe-

* rente a los créditos clase "B" , los de un plazo menor de 3 años, 

incrementaron su interés del 15% en 1978 al 18% en 1982, y los 

de un plazo mayor de 3 años del 15.5% al 18.5% en el mismo pe-

ríodo, lo que ha significado que partlcularmente en el sector 

industrlal muchas empresas hayan recurrldo al reflnanClamiento o a 

la dismlnuclón de su capacidad productiva. 

C. La Inverslón 

Se puede considerar como el valor de los recursos orientados 

a mantener, mejorar o ampliar la capacldad instalada de las empre-

sas, medlante la dotación de lnfraestructura, materlal técnlco 

de apoyo y equlpo de reposlclón o ampllación. 

En el sector agropecuario la inverslón se puede divldir en 

dos tipos: públlca y privada. La primera es la realizada por 

el gobierno a través de sus lnstituciones especlallzadas, y básl-

camente conslste en infraestructura y aSlstencla técnica (cons-

trucclón de camlnos, plantas almacenadoras y programas de inves-

tigaclón y aSlstencla técnlca); la segunda, conoclda tamblén 

como inversión en finca, es la que reallzan los agricultores en 

sus propledades a fln de incrementar la capacidad productlva de 

* IDs crédltos clase "A" son aquellos destinados a sectores produchvos, 
corro la lndustrla y la agricultura; los clase "B", los deshnados a 
sectores 1ffiprcXluctivos CX4UO el canercio y los ServlC10S. 



las m~smas, y conslste princlpalmente en: sistemas de riego y 

drenaJe, compra de ganado, mantenimiento y estableclmien-

to de pastos y cultivos permanentes, así como en ampllac16n de 

~nstalac~ones y compra de maquinarla y equipo. 

En el sector la ~nversi6n públ~ca real ha tenido una sensi-

ble dismlnuc16n de 1975 a 1980, de acuerdo a estadístlcas del 

Mlnlsterio de Haclenda4/, en el período 1975-1977 el goblerno 

asign6 un total de 144.24 millones de colones para inverS16n¡ 

sin embargo, la inversi6n real solo fue de 96.0 millones de co

lones, destlnándose el resto en forma disfrazada a programas 

de funclonamiento. De 1978 a 1980 el GOES aSlgn6 para inver

s16n un total de 154.71 millones de colones, no obstante s6la

mente 86.0 ml1lones constituyeron la inversi6n real, es declr, 

el 55% de lo aSlgnado, utllizándose el resto para programas de 

funcionamiento¡ de acuerdo a la mlsma fuente,de la inversi6n 

antes señalada, el subsector agrícola utiliz6 cerca del 72% 

en el período referldo. 

La invers16n prlvada en el sector al 19ual que la guberna

mental, presenta una fuerte declinac16n en el período, espe

clalmente a partlr de 1978, año en que ésta ascend~6 a 20Q.2 

mlllones de colones, para pasar en 1980 a solo 61.3 millones 

(ver cuadro 4). Al igual que la lnvers16n públlca, la lnvers16n 

prlvada es absorbida en un alto porcentaJe por el subsector 

agrícola. 

4/ Informes Complementarios Constltucionales. 



CUADRO 4 

INVERSION PRIVADA AGROPECUARIA 

(rn1110nes de colones) 

Destino 1977 1978 

1. Plantac10nes 46.4 31.4 

2. Infraestructura 41.7 44.1 

3. EX1stencias de ~do 25.6 37.2 

4. Material Rodante 49.2 50.1 

5. Maq. y Equ1po 28.6 29.2 

6. Otros 6.1 8.0 

T O TAL . . . 197.5 200.2 

• 25 

1979 1980 

30.2 18.9 

47.7 ---

30.4 4.0 

33.1 4.0 

25.5 29.3 

6.8 5.0 

173.8 61.3 

FUENTE: Elaborado con cifras del Min1ster10 de Agr1cultura y 
Ganadería, Planes Operat1vos Anuales 1977-1980. 

Este bajo nlvel de inverslén prlvada en el sector agropecua-

r10 en los últlrnos años, ha estado asoclado báslcarnente a dos 

aspectos muy slgnlficativos: por un lado, a la lncapacidad de 

generar ahorro por los baJos lngresos, por parte de los peque-

ños y med1anos agrlcultores¡ y por el otro, a la exportación de 

capitales que han realizado los grandes agrlcultores que son 

los que obtlenen los mayores ingresos en el sector, fenómeno 

este últlmo que se ha acentuado más a partir de 1979, a raíz de 

la desconflanza que las reformas econ6mlcas despertaron entre 

los capitalistas ligados a la agricultura. 

La lnverslón en el sector industrlal de 1975 a 1977, se ln-

crementó casi en un 73%; sin embargo, a partir de esa fecha, 

presenta una drástica dismlnución a tal grado que la inverslón 

I 
I 
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reglstrada en 1980, a penas llega al 8% en relac16n al año ante-

rior. 

Esta casi parallzación en la creac16n de activos flJOS en el 

sector, se orlglna en problemas en el flnanclarniento que han te-

nido que afrontar la mayoría de empresas en los últimos años; 

pero baslcamente en la inestabilldad polítlca y soclal del país 

que ha despertado la desconflanza y temor entre los invers2onls-

tas, en el sentido de recuperar sus inverSlones. 

En relac16n al destlno que han ten2do estas lnverSlones, de 

acuerdo al cuadro 5, estas se han reallzado en su mayoría en las 

industrias de bienes de consumo, las que en el período que se 

analiza absorbleron mas del 62.0% de las lnverSl0nes del sector; 

lo que pone de manlfesto, entre otras cosas, el escaso y desl-

gual desarrollo al 2nterior de la industrla nac2onal. 

CUADRO 5 

INVERSION DIRECTA REGISTRADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL POR 

RAMAS DE ACTIVIDAD 1975-1980 
(miles de colones) 

Agrupac2ón 1975 I 1976 1977 1978 I 1979 I 
I 

1. Blenes de I Consurro 5.949.0 7.289.1 12.203.1 1.328.7 12.590. O 
2. Bienes 

Intennefuos ¡ 854.2 409.5 970.9 3.009.2 
, 

260.2 I 
I 

3. Bienes de I I I 

Capltal 1.062.4 70819.6 409.0 - ¡ 3.009.7 

TOrAL • 7.865.6 I I I 4.337.1 5.859.9 . ! 15.516.2 13.583.6 

1980 

328.5 

----

82.0 

I 464.5 I 

FUEf.\JTE: Dlrecclón de Economía Internacional, Departamento de Transferenclas 
Internaclonales, Ir.ri..Iusterio de Economía. 



• 27 

D. El Empleo 

El Salvador al 19ual que la mayoría de países subdesarrolla-

dos presenta una estructura poblacional en donde un alto porcen-

taJe esta constltuldo por personas menores de 14 años. De acuer

do al Minlsterlo de Planificaclón5/ en 1978 y 1979, en el país, 

el 44.9% de la poblaclón estaba entre 0-14 años de edad; y pa-

ra los años 1980 y 1981 este porcentaje fue del 43.7% y 44.2% 

respectlvamente, ésto hace que en El Salvador, la poblaclón en 

edad de trabaJar sea relativamente menor que en los países de-

sarrollados. Por otra parte, los dos úLtlmos censos de pobla

ción reallzados en el país6/ indican que la poblaclón rural re-

presentó el 63.6% y el 61.5% respectivamente, y para el perío-

do 1978-1980 la Unidad de Investlgaciones Muestrales de MIPLAN 

reportó que este porcentaje había baJado al 58%, lo que se pue-

de expllcar por el proceso de mlgración campo-cludad. 

1. La Oferta de Mano de Obra 

La población económlcamente activa (PEA), es decir la po-

blaclón de 10 años y más (crlterlo utlllzado por las NN.UU. para 

países subdesarrollados), constltuye la oferta de mano de obra. 

En el período de estudlo, la PEA experlment6 un creclmiento anual 

del 5.1% (anexo 2) superior al creClmlento vegetatlvo de la po

blac16n del 3.3%, estlmado para el período 1970-19807/. 

5/ Encuestas de Hogares de Prop6s1tos Mú1tlp1es, Anexo 10 MIPLAN 

6/ Direcclón General de Estadístlca y Censos, Censos de Pob1a
clón, 1961 y 1971. 

7/ Proyecclones de Poblac16n, CONAPLAN-CELADE-DIGESTYC, 1980. 

I -
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Este acelerado crecimiento de la PEA en el período puede estar 

lnfluenclado por el porcentaJe de niños y Jóvenes que entraron 

al país como producto del confllcto con Honduras en 1969. 

Además, de acuerdo a la misma fuente, la PEA agropecuarla 

representó en promedlo alrededor del 42% de la total, porcenta-

Je lnferl0r a la particlpaclón de la poblaclón rural en el to-

tal nacional, lo que deJa entrever que un alto porcentaJe de la 

poblaclón rural es menor de 10 años y que otro tanto de la po-

blaclón Joven emlgra a las cludades en busca de meJores oportu-

nldades. De 1975 a 1980 la PEA agropecuarla experlment6 un cre-

clmlento acumulativo anual del 2.6% (cuadro 6 y anexo 3). 

Por su parte, la PEA lndustrlal -a diferencla de la agro-

pecuarla- en el mlsmo período experlment6 un crecimlento anual 

del 13.3% bastante superior al 5.1% de la PEA naclonal, fenómeno 

que se expllca al tomar en cuenta la mlgraci6n de Jóvenes del 

campo hacla los centros urbanos. 

CUADRO 6 

CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA OFERTA, DEMANDA Y 
DESOCUPACION DE LA MANO DE OBRA EN EL SALVADOR 1975-1980 

POBLACION TOTAL SECIOR SECTOR 
NACIONAL (%) AGROPECUARIO (%) INDUSTRIAL (%) 

Econ6nucarrente Activa 
(PEA) 5.1 2.6 13.3 

Ocupada (Demarrla) 3.3 - 0.5 12.6 

Desocupada 25.9 40.6 21.8 

Subernpleada 2.1 - 0.2 10.0 

FUENTE: Anexos 3 y 4 

-
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2. La Demanda de Mano de Obra 

La poblac1ón ocupada nac10nal, es dec1r, la demanda de 

mano de obra, exper1mentó un comportam1ento ascendente a través 

del perfodo que se analiza (cuadro 6), no obstante haber sufr1-

do un marcado descenso a part1r de 1979, 1nducido en gran medi

da por el temor despertado en el sector empresarial, al 1n1C10 

en la 1mplementación de las reformas económicas 1mpulsadas por 

el gob1erno de la época. 

En el sector agropecuario, la demanda de mano de obra, es 

decir la poblaci6n ocupada, exper1mentó una dism1nución del 

0.5% acumulat1vo anual, para el período que se ana11za, al pasar 

de 586.0 m1les de personas ocupadas en 1975 (el 96.5% de la PEA 

agropecuar1a) a 570.9 m11es en 1980 (el 82.9% de la PEA), lo que 

en gran med1da es debido al pes1mismo despertado en los agr1cul

tores por la caída de los preC10S de los productos de exporta

ción, particularmente el café, que se dio a part1r de 1977. El 

mayor nivel de ocupac1ón del período se d10 en 1979, año en 

que la poblaci6n ocupada osciló entre 614.8 y 658.9 m11es de 

personas; y en el pr1mer semestre de 1980 se dio el más baJo 

n1vel de ocupación en el sector, lo que se exp11ca por el rece

lo y la 1ndec1s1ón que entre los agr1cultores no afectados des

pertó la 1mplementac1ón de la primera etapa de la Reforma Agra

ria. 

Por otra parte, la demanda de mano de obra en el sector 

industrial, a diferenc1a de 10 ocurr1do en el sector agropecua

rio, en el período de ju110 1975 a a octubre 1980, tuvo un 
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crec1miento anual del 12.6% (cuadro 6, anexo 4) i no obstante lo 

anter10r, el comportamiento de la poblac16n ocupada industrial 

es 11geramente decrec1ente respecto a la PEA del sector, debi

do al crec1miento anual de ésta que es llgeramente super10r 

(13.3%) • 

3. La Desocupaclon de Mano de Obra 

La desocupaclon en El Salvador ha venido agravándose en 

las últlmas décadas. De acuerdo a estudio realizado por el Pro-

grama Reglona1 del Empleo para Amérlca Latlna (PREALC) respecto 

a El Salvador, la tasa de desocupaclon ablerta se dupllC6 al 

pasar de 5.1% en 1961, al 10.2% en 1971, sin considerar el des-

empleo equlva1ente. Para la década de los años setenta, la de-

socupac16n contlnu6 aumentando, según el documento Agenda Demo-

gráfica de El Salvador, la desocupaclón ablerta en el país pasó 

del 19.9% en 1972, al 30% en 1979~. Por otro lado, la Unldad 

de Investlgaciones Muestra1es de MIPLAN reportó que en 1975 la 

pob1ac16n desocupada representó el 5.2% de la PEA, y en 1980 

este porcentaJe se había incrementado al 12.9% (anexo 3). 

Una vlslón más realista del grave problema del empleo en 

el país, se tlene al conslderar que de la pob1aclón reportada 

como ocupada en 1975, el 82.9% podría clasificarse como subem-

p1eada -Sl se toma el crlterlO del nlve1 de ingreso obtenldo

y para el año 1980, este porcentaJe era del 78.3%~/. 

8/ Agenda Denográflca de El Salvador, abrll de 1980, p.90. 
9/ ExJ..sten además otros crlterlos para estJ.mar el subernp1eo:De acuerdo a la 
- duraci6n del trabaJo pr1nclpal (se conslderan desempleados los que traba-

Jan menos de 12 meses al año) y de acuerdo a ciertas ca~gorías OCUpaCl0-
nales (se cons1deran subempleados algunos sectores que trabaJan "por cuen
ta propla", ServlClO danésuco y trabaJo farrullar Sln remuneraclón) . 
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La mano de obra desocupada en el sector agropecuario repre

sentó el 3.5% de la PEA agropecuarla en 1975 (anexo 3) I porcen

taJe que pas6 al 17.1% en 1980; como producto de un creclmiento 

anual del 40.6% de la poblaclón desocupada en el sector (cuadro 6) • 

El más alto porcentaJe de la desocupación se present6 en 1980, en 

que el 26.4% de la PEA agrícola estaba desocupada, lo que se en

cuentra asoclado al recelo y desconflanza de los agrlcultores 

por la implementaclón de la Reforma Agrarla. 

El problema de la desocupac16n en el agro salvadoreño se 

vuelve sustancialmente grave, al tomar en cuenta el elevado ni

vel de subempleo existente, de acuerdo a cifras del anexo 3, 

en 1975 el 96% de la poblaclón ocupada se encontraba en la cate

goría de subempleado, y en 1980 el porcentaJe se había lncremen

tado al 97.5%. Estos altos nlveles de subempleo en el sector, 

están influenciados por el crlterlo utllizado para su estlma

c16n -el del nlvel de lngresos obtenldo-¡ pues como es sabldo, 

en el agro salvadoreño, los ingresos devengados son exceSlvamen

te baJos. 

Por su parte, en el sector lndustrla manufacturera, la 

mano de obra desocupada en 1975, representaba el 6.1% de la PEA 

sectorial, y en 1980, este porcentaJe había ascendido al 8.7%, 

como producto de un creClmlento anual del 21.8% por parte de la 

poblac16n desocupada a través del período (cuadro 6). Es de 

hacer notar que en el período de septlembre de 1978 a diclembre 

de 1979, la mano de obra desocupada experlmentó una expanslón 

del 46.3% anual, debido princlpalmente al clima de insegurldad 



· • 32 

política y soc1al en que había entrado el país, espec1almente 

en los centros 1ndustr1ales. Adic10nalmente, el subempleo en 

el sector representa un alto porcentaJe en el período conslde-

rado. De acuerdo a cifras del anexo 4, en 1975 el 80.1% de la 

poblaci6n ocupada se encontraba en cal~dad de subempleada, de 

acuerdo al cr~terio ya señalado, y en 1980 la mano de obra sub-

empleada representaba el 71.3% de la poblaclón ocupada. 

Lo anterlor deJa entrever un problema de fondo, como es 

la lncapacidad del sector lndustrial de absorber la mano de obra 

dlsponlble en los centros urbanos, y menos aún, la que emlgra 

del campo hacla las cludades, debldo báslcamente al escaso de-

sarrollo de este sector, lo que a su vez es influenclado por 

desaJustes estructurales en el sector agropecuario, que han 

impedido el surglmiento de un mercado doméstico más amplio y 

estable. 

E. La Producclón de los Sectores Agropecuario e Industrial 

1. El Producto Terrltorlal Bruto (PTB) Sectorlal 

El sector agropecuarlo, el más lmportante en la economía 

del país y que en el período tuvo una partlcipaclón medla del 

23.7% en la compos~clón del producto lnterno, ha permanecldo 

práctlcamente estancado, su creClmlento anual fue apenas del 

0.62%; no obstante que de 1975 a 1979 experimentó una moderada 

expans16n del 3.0% anual, en el período 1979-1981 experlmentó 

un drást~co descenso del 7.5% anual, influenc~ado específ~ca-

mente por la contracción del 8.1% anual que sufrió la producclón 

agrícola en el m~smo período (cuadro 7). 
GL-

Esta severa dechnaclón 
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en el producto del sub-sector agrícola es originado por una 

marcada reducclón en el área sembrada de los prlncipales cul-

tlVOS, especlalmente algodón, caña de azúcar -entre los rubros 

de exportaclón- y sorgo y friJol entre los granos báslcos10I , 

debldo por una parte al pesimismo ocaslonado entre los agrlcul-

tores por los baJOS precl0s de los productos en el mercado ln-

ternacl0nal, y por otra, a la expanslón de la vlolencia en áreas 

tradlcionalmente agrícolas, además de problemas de tlpO cllmato-

16g1COS y de control de plagas que afectaron los cUltlvOS. 

CUADRO 7 

CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DE LA PRODUCCleN AGRICOLA 

1975 1981 

Detalle 11975-1979 1979-1981 1975-1981 

Producto Agrícola 1.8% -8.1% -1.6% 

1. Productos de Expor-
taclón 2.0% -10.5% -2.4% 

2. Granos BáslCOS 2.8% -4.9% 0.14% 

FUENTE: Elaborado en base a clfras de los Indlcadores Económl
cos y Soclales. MIPLAN, enero-Junlo 1982. 

Por su parte, la producc16n del sector lndustrlal -el 

tercero en importancla en el país- desde sus meJores tlempos en 

101 De acuerdo a clfras de los Indlcadores Econ6nucos y Soclales de 
- MIPLAN, en el año agrícola 1978/79 se sembraron en miles de manzanas: 

146.1 de algodón, 47.7 de caña de azúcar, 195.4 sorgo y 74.0 de frlJol; 
sm embargo, para el afo agrícola 1981/82 estas áreas se habían reducldo 
a 72.5 de algodón, 39.2 de caña de azúcar, 165.0 de sorgo, y 71.0 de 
friJOl. -
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la década de los años sesenta
11

/, ha ven1do sufr1endo un cons-

tante deter10ro que se ext1ende hasta la fecha, debido pr1nc1-

palmente a lo l1m1tado de los mercados extrareg10nales, a la 

total paralizac1ón del Mercado Común Centroamer1cano y a la es-

trechez e inestab1l1dad del mercado interno, fenómeno agravado 

en los últimos años por la cr1S1S social y polít1ca del país. 

En el período 1975-1981, el producto 1ndustrial presen-

ta un decrec~miento acumulativo anual del 3.4%; sin embargo, 

es de 1979 a 1981 donde el producto cae a un r1tmo del 15.8% 

anual, como se observa en el cuadro 8. Este brusco descenso 

del PTB ~ndustr~al se orig~na en una ser1e de causas que se 

acentúan en el marco general de la cr~s~s que v~ve el país. El 

alto costo de los ~nsumos extranJeros que absorbe la industr~a 

nacional, el encarec~m~ento y escasez de div1sas en el país, 

la falta de un adecuado f1nanc~amiento para este período y la 

pérdida de mercado tanto reg~onales como extrareg~onales a que 

se ha hecho referenc1a. 

CUADRO 8 

CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 

(en porcentaJes) 

P E R I O D O S TASAS 

1975 - 1979 2.5 

1979 - 1981 - 15.8 

1975 - 1981 - 3.4 

FUENTE: Elaborado con c1fras de los Ind~cadores Económ~cos 
y Soc~ales, MIPLAN. 

...-
11/ En el período 1961-1977 de acuerdo a cifras del MIPLAN, el producto 

J.ndustr~al alcanzó un crecmuento acumulahvo anual del 11.2%. 
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Al anallzar la estructura de la producclón lndustrlal, se 

aprecla que ésta se ha mantenldo práctlcamente lnvarlable a tra

vés del periodo. Las industrlas tradlclonales (o de consumo no 

duradero) son las más lmportantes en el sector, su partlclpaclón 

en el PTB sectorial fue superlor al 60% durante todo el periodo; 

y dentro de éstos, es la lndustrla alimentarla la más slgnlfl

cativa con una partlclpación superl0r al 50% en la producclón 

de las mismas (anexo 5). 

Este relativo desarrollo de la lndustrla tradlcional y 

específlcamente de la industrla allmenticla, se encuentra aso

clado al hecho de que esta rama de la industria a dlferencla 

de las otras dos, utillza un mayor porcentaJe de materla prima 

nacional, la densldad de capital que requlere es relatlvamente 

menor, además de que su producclón se orlenta hacia un sector 

mayorltarlo de la poblaci6n. 

En segundo lugar, esta el estrato de las industrlas ln

termedias (o de consumo duradero). En el periodo 1975-1979 su 

partlolpaclón medla fue de 24.5% en la composlclón del produc

to industrial (anexo 5), para luego descender a una particlpa

clón del 23% en 1981, lnducldo prlnclpalmente por la pérdlda 

de mercado para estos productos. 

Por últlmo están las lndustrlas de capltal, las menos 

desarrolladas en el país, cuya particlpac16n porcentual en el 

producto lndustrlal, apenas ha oscilado entre el 6 y el 8% en 

el mlsmo período. El escaso desarrollo de estas industrlas, 
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se expllca al considerar que el pais no cuenta con los recur

sos que este tlpo de industrlas requlere: alto porcentaJe de 

materlas prlma lmportada (en su mayoria son industrlas de 

ensamblaJe), tecnología altamente sofistlcada y un mayor sopor

te técnlco y adminlstratlvo. 

2. El Producto Percáplta 

Este lndicador que es la relaci6n entre el producto y 

la poblac16n, permite una apreciaclón adlclonal del fuerte 

deterioro que ambos sectores han sufrldo en el período que 

se anallza. 

El crecirnlento del producto agropecuarlo por habltante 

en térmlnos reales, fue prácticamente nulo en el período 

1975-1979 (cuadro 9) y entre 1979-1981 éste descendló a un 

ritmo del 10.2% anual. Por su parte, el producto percáplta 

industrlal, si bien tuvo un comportamlento siml1ar al agrope

cuario en el período 1975-1979, su descenso alcanzó una tasa 

anual del 18.2% de 1979 a 1981. Esta declinaclón del produc

to percáplta agropecuarlo e industrlal es el resultado por 

una parte, del deterloro real que ha experimentado la produc

clón de ambos sectores en el período y por otra, al creclmien

to de la poblaclón, que presenta una de las tasas más altas 

en Amérlca Latina. 



CUADRO 9 

CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL DEL PTB 
AGROPECUARIO E INDUSTRIAL PERCAPITA 

(en porcentaJes) 

Períodos PTB Agropecuarlo PTB Industrlal 
Percáp~ta Percápita 

1975 - 1979 0.075 0.54 

1979 - 1981 -10.2 -18.2 

1975 - 1981 - 3.5 - 6.1 

FUENTE: Construído con cifras del Banco Central de Reserva 
de El Salvador, Re~stas Mensuales 1978-1982. 

F. El Comercio Exterior de la Producc~6n 

1. Exportac~ones 

Desde los pr~meros años de la postguerra, las exporta-
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ciones del país han glrado alrededor de la producclón agríco-

la y básicamente de tres productos tradiclonales: café, algo-

d6n y azúcar; la exportación de camarón empleza a ser signi-

ficatlva para el país a partlr de 1960. Las exportaclones 

agropecuarias, a través de los productos tradlc~onales, han te-

nido una partlc~paclón medla del 68.9% en las exportaciones to-

tales del país (anexo 6). Este alto grado de dependencia de 

las exportaclones del país de tres productos agrícolas, vuelve 

al sector agropecuario y a la economía en su conJunto total-

mente vulnerable a los alt~baJos de los preclos de estos pro-

duetos en el mercado internaclonal, con el agravante de que el 

volumen de estas exportac~ones está sUJeto al sistema de cuotas 

por países, donde El Salvador no tlene n~ngún poder de negocla-

ci6n. 



CUADRO 10 

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
E INDUSTRIALES 1975-1981 

·3B 

D e tal 1 e Tasas de Crec1.miento 

1. Productos Agropecuar1.os 1/ 8.3% 

2. Productos Industrlales 2/ 4.9% 

3. Exportac1.ones Totales 2/ 7.6% 

FUENTE: 1/ Elaborac1.6n prop1.a en base a cifras del anexo 6 

2/ Elaborac1.ón prop1.a en base a c1.fras de Ind1.cadores 
Económlcos y Soclales, MIPLAN. 

Por su parte, las exportac1.ones l.ndustrlales que repre-

sentan alrededor del 30% del valor de las exportac1.ones tota-

les del país, si b1.en han experimentado una moderada expansión 

del 4.9% anual en el período que se anallza, ésta ha sido l.n-

ferior a la presentada por las exportac1.ones agropecuarlas y 

las totales que fue del 8.3% y del 7.6% respectivamente, como 

se aprecia en el cuadro 10. Esta pérd1.da de d1.namlSmo en las 

exportac1.ones industr1.ales es ocaslonado en gran medida, por 

la reducción del mercado externo y por la lnestab1.l1.dad polí-

t1.ca y social del país, que ha afectado la act1.vldad industrlal 

en general. 

2. Importac1.ones 

Llegar a establecer una est1.mación exacta de las importa-

ciones agropecuar1.as es bastante d1.fíCll, debldo a que las es-

tadístlcas of1.c1.ales no ClaSlf1.can a éstas de acuerdo a su or1.-

gen sectorlal¡ sin embargo, una selecc16n de productos agrope-

cuarios y/o sus der1.vados l.mportados en el período, permlten 

,--- -- ---
, r:. -
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formarse una idea del acelerado crec~m~ento que estas ~mporta-

c~ones han cobrado en los últ~mos años. El valor de la ~mpor-

tac~ón de estos productos, práct~camente se cuadrupl~có de 

1975 a 1981; s~endo la ~mportac~6n de frutas y sus preparados 

y la de legumbres, la que presenta el mayor crec~m~ento en los 

años anal~zados, lo que ev~denc~a la incapac~dad del sector 

agropecuario, de produclr y procesar estos blenes que forman 

parte de la dleta allmentlcla de la poblaclón, además de la 

fuga de d~v~sas que representa para la economía. 

CUADRO 11 

IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Y SUS DERIVADOS EN AÑOS SELECCIONADOS 

(en rolles de colones) 

R U B R O S 1975 1977 1979 I 1981 

lo Productos Lácteos 26.368 36.110 49.302 83.963 

2. Fr~Joles, Papas y 
otras Legumbres 23.424 18.347 38.030 91.579 

3. Frutas Y sus Preparados 10.130 24.861 34.074 56.786 

4. Aceite y Mantecas 
A.ru.:m3.1es* 12.743 27.127 42.089 

I 
32.248 

* Excepto de Cerdo 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Rev~sta 
Mensual 1978-1983. 

En relaclón a las importaclones de productos lndustrla-

les, son las que partlclpan con mayor porcentaJe en el total 

de lmportaclones. Estas, exceptuando las de allmentos, bebldas 

y tabaco, han tenldo una partlclpaclón medla del 76.6% en las 

importac~ones del período; s~endo los rubros más importantes, 
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los productos metálicos, maqulnarla y equlpo, productos químl

cos y los derlvados del petróleo y carbón (anexo 7), consldera

dos lndlspensables para el mantenlmlento de las actlvidades 

productlvas en el país. 

Además, el creclmiento mlsmo de los sectores agropecua

rios e lndustrlal, requiere la lmportaclón de materias prlmas, 

bienes lntermedl0s y de capltal, que la lndustrla naclonal -por 

su escaso desarrollo- no puede produclr. 

3. La Generación de Dlvlsas 

El ingreso de dlVlsas al país se da por dos vías: por 

las exportaciones que se reallzan al resto del mundo, y por 

la transferencla de capltal extranJero hacla el país. En el 

primer caso, son las exportacl0nes agropecuarlas las que ge

neran el mayor porcentaJe de divisas, y en segundo lugar, las 

exportaclones industriales. 

Las clfras del cuadro 12 permiten una apreclación de las 

divlsas que generan ambos sectores. 
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CUADRO 12 

PARTICIPAC~ON DE LOS SECTORES AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
~ LA GENERACION DE DIVISAS PARA EL PAIS 

(en mlllones de colones) 

1 2 3 4 I 5 6 

Exforta- % Exporta- % Exporta- Ingreso ' Ingreso Ingreso 
Clones Clones Clones In- Total de p:>r Expor- !p:>r Año Totales Agropecua- dustriales D1Vlsas taclones ExportaclO-

I 
rlas I Agrope- nes Indus-

, cuarlas trlales 

1976 1.801.4 48.4 37.1 1. 767.9 I 855.7 655.9 

1977 2.430.9 70.8 29.0 2.390.1 , 1.692.2 693.1 

1978 2.002.4 61.8 38.1 1. 958.1 I 1.210.1 746.0 

1979 2.828.2 68.4 31.2 2.546.2 : 1. 741.6 794.4 
I 

1980 2.683.9 67.0 32.6 2.692.5 : 1.804.0 877.7 
! 

~: Elaborado con datos de los Indlcadores Económicos y 
Socléd .. es, MIPLAN 

NOTA ~ La smwa de los valores de las columnas 5 y 6, dlflere 
de los valores de la columna 4, por no estar conslde
radas las exportaciones de otros sectores. Además, el 
valor de las exportaclones no es 19ual al lngreso total 
de diwisas, por la retenclón que se hace de éstas en 
el extranJero en concepto de plgnoraclón, bodegaJe, 
fletes, seguros, etc. 

Se observa que el sector agropecuarlo, excepto en 1976, 

genera más deX doble de divlsas que el sector lndustrial, Sln 

considerar que parte de la exportaclón industrlal, son produc-

tos agropecuarlos con algún grado de procesamlento, sltuaclón 

que conflrma ~a pérdlda de dlnamlsmo de este sector, antes 

señaIada. 

G. El Ingreso 

1. Remuneraclón a los Factores ProductlvoS 

La remuneraclón a los factores de la producclón o valor 

P''''' ,- - "V" 
I 

" 0 I _ l __ _ 



• 42 

agregado de acuerdo a Castro y Lessa12~ lIequlvale a la totali-

dad de los lngresos de que se aproplan los responsables por 

los factores lmpllcados en el proceso productlVO: trabaJo, ca

pltal y recursos naturales ll
, de alli que ~conslste en el ln-

greso de la comunidad en un período determinado~. Así, los 

que aportan trab aJo reclben a camblo sueldos y salarlos; los 

dueños del capltal, beneflclos e intereses, y los poseedores 

de los recursos naturales, renta. En este sentido, el lngreso 

-al 19ual que el PTB- es otra forma de medlr el valor del pro-

ducto de un pais para un periodo determlnado. 

2. Remuneraci6n a la Mano de Obra 

La remunerac16n al factor trabaJo o salarlos pagados a 

la mano de obra, como ya se ha menc~onado, constituye el ln-

greso que perc1be la poblaci6n trabaJadora. 

En el país, el 1ngreso generado en el sector agropecua-

r1o, ha estado altamente concentrado en los dueños de la tierra 

y el cap1tal, correspond1endo s6lo una pequeña parte a los tra-

baJadores agricolas Sln t1erra y los dueños de m1n1fund1os. En 

1975, estos últ1mos percibleron un 1ngreso promed1o de ~1.076 

Y ~1.458 respect1vamente; en el otro extremo, las fam1lias due-

ñas de las prop1edades mult1famll1ares med1anas y de mult1fa-

miliares grandes, perc1b1eron ~40.111 y ~224.465 de 1ngreso 

13/ promedlo,respectlvamente--. Esta des1gual distr1buc16n de los 

12/ Castro, Anton1o Barros de y Lessa, carlos Franclsco 
- Introducc16n a la Econ:::mía, Un Enfoque Estructuralista 

pp 31, Ed. 81glo XXI, 22a. Edlc16n. 
13/ EstunaC10nes de MAG-OSPA, en base a c1fras del BCR Y los Censos 
- Nacionales de Poblaclón, 1961-1971. 
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1ngresos, es debido por una parte, a la gran concentrac16n en 

la propiedad de los recursos, espec1almente la t1erra¡ y por 

otra parte, a los baJos salarlos pagados a los trabaJadores y 

al carácter estac10nal del empleo generado en el sector. 

En el período 1978-1982, se presenta una llgera modlfl-

cación en la distr1buci6n del 1ngreso agropecUar10¡ el rubro 

sueldos y salarlos, no obstante presentar una particlpaclón 

creciente en dicha dlstribuc1ón, _ siempre ha s1do lnferlor 

al 50%¡ deJando a los otros rubros (cuadro 13) un porcentaJe 

super10r al 50%, a pesar de la tendencia decllnante que pre-

senta en este período. Este camblo en la d1stribuc16n del ln-

greso agropecuarlo puede tener una expllcaclón en la fuerte 

caída de los preclos de los productos agrícolas de exportaclón 

(café y algodón) en el mercado externo, y en la lllodifi-

cación en el régimen de tenenCla de la tlerra por la lmplemen-

tación del proceso de reforma agrarla. 

CUADRO 13 

DISTRIBUCION DEL INGRESO AGROPECUARIO 
(en porcentaJes) 

R U B R O S 1978 1979 1980 1981 

Sueldos y Salarlos 35.9 38.1 41.0 45.9 
~enta de la Tlerra 9.1 8.7 8.9 7.8 
Intereses* 2.7 2.5 3.1 3.5 
Impuestos Indlrectos 15.2 14.7 11.3 11.7 
Otros Excedentes** 37.1 36.5 35.7 31.9 

* 
** 

Incluye Intereses sobre el AutoflnanClamlento 
Incluye Utllldades y Depreclaclón 

FUENTE: Dlagnóstlco del Slstema Agropecuarlo 1978-1982 
MAG-OSPA. 

-

1982 

47.9 
8.5 

3.1 
10.0 
30.5 



.44 

Un elemento adlclonal que ha contrlbuldo a que los lngre-

sos de los trabaJadores Sln tlerra y los ffilnlfundistas se hayan 

deterlorado sustanclalmente, lo constltuye la congelac16n de 

salarlos, decretada a partir de 1979, ya que los productos de 

primera necesldad han continuado aumentando de preClO en el 

período, orlglnándose así, una dlsmlnUC16n en los lngresos rea-

les de los trabaJadores. A vía de eJemplo, el salarlo mínlmo 

(tarlfa general) en el campo para los varones mayores de 16 

años de ~5.20 al día en 1979, equlvale a s610 ~ 3.28 en 1982, 

al deflactarlo con el Indlce de PreClOS al Consumidor (IPC), 

que en ese año fue de 0.58514/. 

En térmlnos generales, los ingresos nominales perclbldos 

por la mano de obra agropecuarla, se lncrementaron senslblemen-

te de 1979 a 1982, al pasar de t713.6 mll10nes en el año agrí-

cola 1979/1980 a ~1.015.5 ml110nes en el período 1981/1982 

(cuadro 14). 

En relaclón a los lngresos reclbldos por la mano de obra 

industrlal, en concepto de pago de salarlos, éstos mantuvleron 

una tendencla ascendente en el período de estudlo, al pasar de 

~158.1 ml110nes en 1975 a ~388.9 mlllones en 1982, lo que 

slgnlfic6 que el lngreso percáplta lndustrlal en concepto de 

salarlos, pasara de ~2.798.1 a ~5.450.1 en el mlsmo período 

(cuadro 15). 

Al observar la varlac16n relatlva anual del lngreso per-

cáplta en el sector, ésta presenta un comportamlento irregular .-
14/ MlnlsterlO de Economía - Indlce de PreCl0S al Consumldor 

Diclembre 1982. 
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a través del período:de 1975 a 1977, es decrec~ente; de 1977 a 

1979 presenta una slgn~f~cat~va recuperación, para volver a 

descender drástlcamente a part~r de 1979, como consecuenc~a del 

congelam~ento de salar~os y del ~ncremento en el subempleo en 

los centros urbanos e lndustrlales. 

Períodos 

1978/1979 

1979/1980 

1980/1981 

CUADRO 14 

SALARIOS PAGADOS A LA MANO DE OBRA EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO 

(años agrícolas 1978/1979 - 1981/1982) 

o 

I Monto Anual Monto Anual 
( ~) Percápíta (rl) 

475.714.902 863.1 

713.573.732 1.264.5 

870.353.923 1.564.5 

I Varlaclón 
Anual (% ) 

-

46.5 

23.8 

11981/1982 1.015.481.782 1.597.9 2.1 
o 

11979/1982 22.8 

FUENTE: Oficina Sector~al de Planlflcaclón Agropecuaria 
Ministerio de Agrlcultura y Ganadería. 
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CUADRO 15 

SALARIOS COTIZABLES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1975/1982 

Monto Anual Monto PercápJ.ta VariacJ.6n Rela-
A ñ o (ft ) Anual (ft ) tiva Anual 

, 

1975 158.143.238 2.798.1 . 

1976 195.013.748 3.175.0 13.5 

1977 264.091.228 3.275.0 3.1 

1978 305.429.086 3.591.0 9.6 

1979 357.369.872 4.092.5 14. O 

1980 395.834.503 5.162.9 26.2 

1981 384.819.896 5.461.1 5.8 

1982 388.904.097 5.450.1 -0.2 

1975/ 
1982 10.0 

1979/ 
1982 

I 
10.0 

FUENTE: EstadístJ.cas 1982, InstJ.tuto Salvadoreño del 
Seguro Social. 

% 



CAPITULO III 

CONSIDERACIONES DIAGNOSTICAS SOBRE EL SECTOR 

AGROPECUARIO REFORMADO 

A. Generalidades 

1. Elementos Teórlcos de un Programa de Reforma Agrarla 

Los dlstlntos tlpOS de estrategla de desarrollo rural 

ensayados en los países de Amérlca Latlna, por lo general han 

constltuido lntentos de modernlzaclón del sector agrícola den-

tro del slstema capltalista, a excepc16n del caso de Cuba, que 

constltuye un eJemplo claro de un proceso mucho más profundo. 

A efecto de tener un marco de referencla sobre la defl-

nición de 10 que, en esencia debe ser un programa de reforma 

agrarla, y los dlstintos tipos de estrategla de desarrollo ru-

ral, se presenta la conceptuallzaclón que organlsmos lnternaClO-

nales y autorldades en la materla han escrlto sobre este tlpO de 

programas. 

a) Conceptuallzación sobre Reforma Agrarla. Se presentan 

a contlnuación tres conceptos sobre Reforma Agrarla: 

1. Una reforma agraria integral, es toda aquella orlentada 

a la efectlva transformaclón de las estructuras e lnJustos slste-

mas de tenenCla de la tierra, con mlras a sustltulr el réglmen 

de latlfundlO por un slstema justo de propiedad, de tal manera 

que con el complemento oportuno y adecuado de aSlstencla técnlca 

se alcance establ11dad económica.!/ 

1/ FAO, VI Conferencla Reglonal i960. 
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il. Es aquella que se fundamenta en un camblo estructu-

ral que genera un nuevo slstema de propledad y tenenCla de la 

tlerra y una nueva dlstrlbuclón de los recursos, lo cual forma 

un nuevo sistema de empresa soclal, aSlgnando al campeslno el 

rango de una clase con acceso a la propledad, los ingresos y 

el poder.?:../ 

iil. Una reforma agraria auténtlca, tiene por obJeto la 

redistrlbuclón en gran escala de la tlerra y por tanto, del po-

der rural, lo que solo puede lograrse exproplando las explota-

Clones multlfaml11ares prlvadas en beneflclo de los trabaJado

res agrícolas sin tierrá y los productores de los mlnlfundlos.1/ 

De los conceptos anterlores, se lnflere que todo progra-

ma de reforma agrarla lffipllCa la redistrlbuclón de la tlerra, 

medlante la modlflcación de las estructuras de tenenCla y el 

réglmen de propledad, en beneflclo de los trabaJadores agrícolas, 

y solamente se puede declr que un programa de reforma agrarla se 

ha reallzado cuando,de acuerdo a las deflnlclones anterlores, 

se haya dado una transferencla sustanclal de derechos de prople-

dad sobre la tierra y demás blenes, de los grandes propletarl0s 

a los campeslnos, arrendatarl0s y asalarlados agrícolas; acclón 

que tendrá como resultado una meJora sustanclal en el nlvel de 

vlda de la poblaclón, y además proplclará la partlcipaclón en 

el quehacer polítlCO. 

2/ Reforma Agrarla y Dominac16n Social en Amérlca Latlna, 
Antonlo García 

l/ NaCl0nes Unldas "Estudl0 Econórnlco de Amérlca Latlna 1966" 
E/CN/Rev 1 Nueva York 1977 
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b) T~p~ficac~ón de Programas de Reforma Agrar~a. El verda-

dero obJet~vo de un programa de reforma agrar~a, cons~ste en la 

mod~f~cac~6n de la forma de tenencia de la t~erra con el obJeto 

de lograr una red~stribuc~6n del ~ngreso y del poder polít~co. 

En ese sentido, se puede establecer una t~pificac~6n desde el 

punto de v~sta de profundidad del proceso de cambio; esta carac-

teríst~ca es fundamental, pues def~ne la capac~dad de mod~f~car 

la estructura med~ante la a1terac~6n parc~a1 o total de las re-

1ac~ones tradlcionales de poder. 

i. Seudo Reforma o Reforma Marg~nal!/En esta estrateg~a 

de camb~o, no hay ruptura de la estructura de tenencia de la 

t~erra, el Estado compra esporádicamente prop~edades y las en-

trega a reducido número de fam~lias campes~nas; realmente el 

objet~vo de este t~po de programas es lograr un aumento de la 

product~v~dad y producción agrícola, med~ante polít~cas econ6-

micas convencionales,tales como: mecan~zac~ón agrícola, meJora-

mlento de suelos, creación de d~str~tos de r~ego, ut~1~zac~6n 

de ~nsumos de meJor cal~dad, créd~tos, etc., med~das que en 

ningún momento se constituyen en factores de desarrollo para 

la famil~a rural. 

i~. Reform~sta o convencional~/ Esta se da generalmente, 

cuando ex~ste una presión de la poblac~6n sobre la t~erra,y cons-

t~tuye una medida de tipo polítlco con la cual se busca ev~tar 

levantam~entos populares, mediante camb~os graduales en la es-

tructura de tenencia, recib~endo los ant~guos prop~etar~os la 

compensac~ón por la tierra, y los benef~c~arios la obl~gac~6n 

4/ Ray Crlstóbal tipos de Reforma Agraria y sus contradlcciones de caso 
de Chile. Pág. 857. 

51 IBTD 
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de su pago, generalmente ésta se da en períodos que oscllan en

tre clnco y qUlnce años. Este tlpO de estrategla persigue como 

meta fundamental el aumento de la producclón agrícola, meJorar 

la redistrlbuclón del lngreso y sobre todo allVlar las tenslO

nes soclales. 

lii. Radlcal o Estructural~/ Las princlpales metas de 

una Reforma Agrarla de esta naturaleza son: la redlstrlbuclón 

maSlva no s6lo del lngreso, Slno tamblén de la rlqueza, aumen

to de la producclón, camblos polítlCOS, todo medlante la expro

placlón de las grandes propledades y su dlstrlbuclón a los cam

peSlnos y trabaJadores agrícolas; en esta estrategla con fre

cuenCla no se otorga compensac16n y los beneflclarlos no pagan 

por la tierra. 

De la conceptuallzaclón y tiplflcaclón anterlor sobre re

forma agrarla, y conslderando los parámetros que deflnen la 

profundldad con que este programa se puede lmplementar, se pue

de ublcar el programa de Reforma Agrarla del país, como de tlpo 

reformlsta-convenclonal. 

2. Caracterlzacl6n del Sector Agropecuarlo 

El modelo de desarrollo agrícola en el país, se ha basado 

en el estableclmlento de una fuerte economía de exportaclón de 

los productos tradlcionales (café, algodón, azúcar), en contras

te con la economía de Subslstencla, que presentan los pequeños 

cultlvadores de granos básicos y otros productos agrícolas de 

consumo lnterno. 

6/ Opus elt. pág. 858 
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El desarrollo del sector basado en esta estrategla, fue 

eX1g1endo una progres1va concentrac16n en la propledad y tenen

C1a de la tlerra, que a su vez se ha traducldo en un proceso de 

acumulac16n de la rlqueza, que mediante el estableclmlento de 

lnstltuclones y empresas se ha acelerado cada vez más y ha 

traído como consecuenCla: 

a) Un lento creclmiento de la producc16n agrícola en re

laci6n con el creClmlento de la poblacl6n, sobre todo en lo 

concernient~ d-~roduccl6n de allmentos (granos báslCOS), lo 

que ha acelerado el proceso de desnutrlc16n de la poblacl6n, 

especlalmente en el área rural. 

b) Como resultado de un mayor creClmlento de la poblacl6n 

con relac16n al producto, se ha tenldo un deterloro en el lngre

so percáplta. 

c) El uso lrraclonal de los recursos, debldo fundamental

mente a que las grandes explotaclones, son las que tlenen mayo

res índlces de tlerras no cultlvadasi por otro lado se tlene 

una sobre utillzac16n de las áreas accldentadas dedlcadas al 

CUltlVO de los productos de consumo lnterno, especialmente de 

granos báslCOS. 

B. El Proceso de Reforma Agrarla (Fase 1) 

1. Antecedentes 

Los primeros ensayos de modernlzacl6n del agro salvadore

ño, fueron lmpulsados pcr el Estado en la segunda mltad del 

slglo pasado, y conslstleron en la desartlculac16n de la estruc

tura de tenenCla de la tlerra comunal y eJ ldal, y la sustituc16n 
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por un slstema fundado excluslvamente en la propledad prlvada, 

condlci6n necesaria para lncentlvar el CUltlVO del café2!,producto que 

_en esa época tenía buenas expectatlvas en los mercados lnternaclonales. 

Esta nueva estructura de uso y tenenCla de la tlerra, 

provoc6 descontento en las masas campeslnas, dándose lnnumera-

bIes manlfestaclones de rebeldía haCla el nuevo orden estable-

cldo, que culmlnaron con la rebel16n de 1932, que luego es 

aplastada con el saldo tráglco de más de 30.000 campeslnos 

aseslnados.Y 

A partir de 1932, el Estado lleva a cabo algunas aCClones 

tendentes a allviar la sltuac16n de pobreza y marglnac16n soclal 

de las famlllas campeslnas, tales como la dlstrlbuc16n de par-

celas o lotes agrícolas en propledades estatales. 

En 195 O, se crea el 1nstl tuto de Colonlzac16n Rural (1CR), 

con el fln de ordenar el slmple reparto de tlerras,medlante el 

apoyo técnlco y credltlcl0 y el estableclmlento de comunldades 

rurales y flncas de beneflclo proporcl0nal¡ estas medldas no 

pasaron de ser slmples y costosos ensayos para el Estado. 

A partlr de la década de los años sesenta, con la revolu-

c16n cubana (1959), los Estados Unldos fueron obllgados por el 

curso de los aconteclmlentos a lmpulsar y promover una modernl-

zaci6n estructural de las economías latlnoamerlanas. "Alianza 

'!I 
~/ 

Collndres, Eduardo, "Fundamentos Econ6mlcos de la Burgesía 
Salvadoreña" pp 27-28 
Torres Rlvas, Edelberto, 1nterpretac16n del Desarrollo 
Soclal Centroamerlcano, pago 157. 
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para el Progreso" (ALPRO), es el lnstrumento a través del cual 

compromete a los goblernos de dlChos países a reallzar reformas 

económlcas (agraria, trlbutarla, credltlcla, etc.) y a lmpu1sar 

programas soclales: de salud, educac16n, Vlvienda y otros; a fln 

de desestimular los conflictos socla1es lnclplentes en Amérlca 

Latina. Sin embargo, estos proyectos reformlstas fueron obJeta-

dos fuertemente por los sectores más conservadores en sus res-

pectlvos países, por lo que no experlmentaron nlngún progreso 

slgnlflcatlvo. 

A partlr de 1970 comlenza una evo1uclón formal favorable 

hacla los programas de Reforma Agrarla
9
/, que se pretendlera 

lmpulsar con la ALPRO, acrecentándose en los años subslgulentes 

las presl0nes de organlzaciones po1ítlcas, gremlales y slndlca-

les para que se promulgara una Ley de Reforma Agrarla. 

Ante estas presl0nes, sectores del e]érclto lmpulsados y 

asesorados por los Estados Unldos, dlseñan una estrategla na-

cl0nal orlentada a modernlzar las estructuras e impulsar y dar 

segurldad a la socledad capltallsta salvadoreña. Así, en ]Unl0 

de 1976, se decreta la creación del Primer Proyecto de Trans-

1~ 
formaclón Agrarla- , donde en forma tímlda se dan los prlme-

ros pasos para tratar de modernlzar la estructura de prople-

dad y tenenCla de la tlerra. 

A partlr del desquebra]amlento de este prlmer intento de 

transformaclón agrarla, hasta en 1979, se hlZ0 cada vez más 

~/ Se organlzó, por medlO de la Asamblea Legls1at~a, el prlmer 
y únlco Congreso NaCl0nal sobre Reforma Agrarla. 

1~/ La superflcle total afectada ascendló a 58.744 Ha., de 
las cuales eran cu1tlvables 56.241 Has., que representaban 
el 3.7% de la tlerra cultlvab1e naclonal. 
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eV1dente que las estructuras económ1cas, soc1ales y políticas 

del país, eran 1ncapaces de sat1sfacer las asp1rac10nes de la 

mayoría, ya que los elementos que conformaban d1chas estructu-

ras estaban pensados, organ1zados y funcionaban en benefic10 de 

la m1noría que ostenta el poder económico. 

El 15 de octubre de 1979, un mov1m1ento insurreccional de 

un sector de la fuerza armada depone al gob1erno de turno,para 

luego integrar una Junta y un gabinete de gobierno que trata de 

impulsar una ser1e de med1das de benef1c10 popular, pero que en-

cuentra una fuerte Opos1c1ón en los sectores más conservadores 

de la fuerza armada, los que luego de ser desplazados en un mo-

mento 1n1c1al del golpe, comienzan a retomar pos1ciones y a 

efectuar una labor de bloque contra la pr1mera Junta; en la cual 

los elem entos c1v11es que part1c1pan, pasados cuatro meses, op-

tan por retlrarse del goblerno. 

En el mes de enero de 1980,se anunCla un nuevo gob1erno, 

producto de la a11anza entre el Part1do Demócrata Crlst1ano (PDC) 

y la fuerza rurnada, caS1 de 1nmed1ato de este pacto, se decide eJe-

cutar el actual programa de Reforma Agrarla, cuya eJecuc1ón se 

plan1f1ca en tres etapas, lnlclándose el 6 de marzo de 1980 la 

primera de ellas, con la lntervenclón de aquellas propiedades 

mayores de 500 hectáreas~V. Este proyecto reformlsta nace en 

un momento en que las fuerzas soclales se encuentran completa-

mente ldentiflcadas y su m arcada polarlzaclón ha desatado el 

~/ Decreto 154, Dellmitación de Prop1edades a ser Inter
venldas en la Pr1mera Etapa de la Reforma Agrar1a. 
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com lenzo de una guerra C1Vll en el país. 

2. Ob]etlvos, Alcances e"Impllcacl0nes. 

a) Los Ob]etlvos de la actual Reforma Agrarla, según l~ Ley 
12/ 

Básica de la misma-/, se def1ne en los térmlnos slgu1entes: " ... 

se entenderá por Reforma Agrar1a, la transformac16n de la es-

tructura agraria del país y la 1ncorporac16n de su poblac16n 

rural al desarrollo econ6m1co, soc1al y polít1CO de la nac16n, 

med1ante la sust1tuc16n del slstema lat1fund1sta, por un SlS-

tema Justo de propledad, tenencla, explotac16n de la tlerra, 

basada en la equitatlva d1str1buc16n de la mlsma, la adecuada 

organ1zac16n del crédlto y la aS1stenc1a integral para los pro-

ductores del campo, a fin de que la tierra const1tuya para el 

hombre que la trabaJa, base de su estab1l1dad econ6m1ca funda-

mento de su progres1vo b1enestar social, y garantía de su li-

bertad y dignidad ••• " • El alcance de dicho proceso es a n1vel 

nacional, sin d1stinci6n de CUltlVOS, suelos o personas. 

b) Superficle Afectada y su Potenc1al Agropecuarlo. Para 

el desarrollo de la Reforma Agrarla en su Fase I, se emit1eron 

los Decretos 153 que comprendía la Ley Bás1ca de la Reforma 

Agrar1a, y 154 que llmltaba la expropiac16n de tlerras a aquellas 

propiedades mayores de 500 hectáreas; y el Decreto 842 que ln-

corpor6 al proceso todas las propledades adquirldas con anterlO-

rldad por el ISTA. 

12/ Decreto 153, Dlario Oflclal No. 46 T. 266 del 5 de 
marzo de 1980. 
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La superflcle total lntervenida por la Fase 1 (211.921.0 Hás.) 

Y la lncorporada a través del Decreto 842 (81.450.1 Hás.), repre-

13/ senta aproxlmadamente el 13% del terrltorlo naclonal-- . 

En cuanto al potencial agropecuario de las tlerras afec-

tadas a partlr de 1980, se conslderan de excelente capacidad y 

de los meJores suelos del país, lo contrarlo ocurre con las 

tlerras lncorporadas a través del Decreto 842, que son áreas 

pedregosas y de fuertes pendlentes, salvo aquellas tlerras en 

donde se han lmplantado dlstritos de rlego (Zapotitán, AtlOCOYO). 

c) Efecto sobre la Estructura de Tenencia de la Tlerra. 

Para 1975 eXlstían 838 explotaciones cuyo tamaño era mayor a 

las 200 Has. y que representaba el 28% de la superficle agro-

14/ pecuarla-- , con la Fase 1 de la Reforma Agrarla sí se afecta 

dlrectamente este estrato, modlficando la estructura de tenencla; 

los propletarlos pasan de aproxlmadamente 500 a más de 30.000 

en el área lntervenlda, Sln que esto represente un camblO sus-

tanclal, sí se consldera el total de la poblaclón rural. 

En términos generales, se puede declr que se ha modlflca-

do la tenenCla de grandes explotaclones agropecuarlas, al sus-

titulrse a un solo propletarlo lndivldual por varlOS propletarlos 

agrupados en aSOClaClones campeSlnas, que se ha modlflcado tam-

blén el número de explotaclones a través de la lntegraclón de 

1l./ La superflcle afectada por la Fase 1 y la lncorporada por el 
D.842 se tomó de la Tercera Evaluaclón del Proceso de Reforma 
Agrarla (PERA-Doc.1-04/83). La superflcle naclonal asclende 
a 2.104.100 Hás. (Dlagnóstlco del Slstema Agropecuarlo 
1978-1983, OSPA-MAG). .-

14/ Dlagnóstlco del Slstema Agropecuarlo 1960-1975, OSPA-MAG. 

! I ~ ,L 
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varias en una sola cooperatlva o por el otorgamlento de los 

derechos de reserva a los expropietarlos. 

d) Relaclones entre Fase I y Fase III. Para la puesta en 

marcha del Proceso de Reforma Agrarla se establecleron tres 

etapas: en la prlmera se lntervlno todas las propledades mayo-

res de 500 Has. (Decretos 153 y 154) Y además se lncorpor6 las 

antiguas propledades del ISTA (Decreto 842); en la segunda eta-

pa se afectaría todas aquellas propledades entre 100 y 500 

15/ Has.-- ; y en la tercera etapa, se favorecló a los campeslnos 

que trabaJaban la tierra en carácter de arrendatarlos, pasando 

a ser propietarlos de las mlsmas (Decreto 207). 

Con la nacionallzación de la Banca y el Comercio Exterlor 

(café y caña de azúcar) y la Fase I de la Reforma Agrarla, se 

pretendía modlficar el poder econ6mlco y polítlCO de las clases 

domlnantes y lograr, a través de los beneflclarlos, una base so-

clal de apoyo al proceso, la que se trató de ampllar sustan-

clalmente a través de la puesta en marcha del Decreto 207, el 

que fue concebldo ante todo como una medlda polítlca con la 

cual se trataba de restar fuerzas a las organlzaclones campe-

slnas lncorporadas a las fuerzas políticas Oposltoras al gobler-

no. 

15/ En el artículo 105 lnC1SO 2°de la Constltuc16n Polítlca, se 
establec16 que la extens16n máxlma de tlerra rústlca pertene
Clente a una mlsma persona, natural o Jurídlca, no podrá 
exceder de 245 hectáreas. De dlcha dlSposlclón se exceptúan 
las ASOClaClones Campeslnas (Decreto N°234, T. 281 del 16-12-83). 
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Con la Fase 1, se afectó en forma slgniflcativa el réglmen de 

tenencla de la tlerra (más no el de propledad, que solo lo fue 

mínlmamente debido a los derechos de reserva de los expropleta-

rlos). Medlante la Fase 111, se modlflcÓ sustanclalmente la es-

tructura de la proPledad y tenenCla en los estratos de áreas pe-

- 16/ f f d d quenas--, omentando con ello el slstema mlnl un ista, con to as 

las consecuencias que ello lmpllca. 

3. Medldas Colaterales. 

En forma paralela a la puesta en marcha del proceso de 

Reforma Agraria, y como apoyo de éste, sé reallza la naclonali-

zaclón de las instituciones de ahorro y préstamo y la naclonall-

zaci6n del comerClO exterior del café y la caña de azúcar. Con 

la prlmera medida se buscaba u ••• ellminar el monopollo que las 

clases dominantes tenían sobre los títulos de propiedad de es-

tas lnstltuc~ones •.• u a fln de hacer factlble " .•• la reorlenta-

ci6n de los recursos flnancleros, logrando con ello una mayor 

eficiencla, equidad y contrlbución al creClmlento econ6mlco na-

17/ clonal .•• "-- esto slgniflcaba lograr reaslgnaclones del crédl-

to hacla act~vidades productlvas y reduclr las que, por motlvos 

de gananclas o convenlenClas, se hacían al comerClO y reflnancla-

mlento de deudas¡ sin embargo, " ... se han enfatlzado los rasgos 

16/ A Jumo de 1983, FJNATA bahía recibldo 64.795 SOllcltudes que repre
sentaban 80.719 Has., o sea un promed1.o de 1.2 Has. por Sollcltante¡ 
Sln embargo, s6lo había entregado 41.667 títulos provlslonales, cu
brlendo un área de 52.410 Hás. (OSPA, Dlagn6stico del Sistema Agrope
cuarlO 1978-1983, pág. 231). 

17/ ECA - mayo-jumo 1982, Evaluac16n Econ6ffi1ca de las Refo:rrnas pag.523. 
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negatlvos de la sobre aSl.gnacl.án de recursos a activl.dades que no 

18/ 
aumentan la disponl.bl.ll.dad de bl.enes"- , con lo que se evl.-

dencl.a que la sl.tuac1.6n no ha sufrl.do varl.aCl.ones sustanciales. 

Con la nacl.onall.zacl.ón del comercl.O exterl.or se buscaba favo-

recer a los productores y ell.minar la fuga de dl.vl.sas, que se 

daba a través de la subfacturacl.ón, mezcla en la call.dad de pro-

ductos, pesos falsos, etc., así como a través de la polítl.ca de 

exportacl.ones en consl.gnac1.6n y plgnoraml.entos de café; Sl.n em-

bargo, "contrarlo a las esperanzas, la sltuac1.6n no ha cambl.ado. 

1 h d6 1 . - d f'" " 19 / E INCArE ere os Vl.Cl.OS y manas e conslgnar ca e - • 

Es necesarl.O destacar, que una polítl.ca de consl.gnac1.6n y 

pgnorac1.6n lmpll.ca costos por el pago de lntereses, seguros y 

bodegaJes en el exterl.or, los que en gran medida están siendo 

trasladados a los productores en forma de precl.os inferlores a 

20/ los que se pudl.era pagar-.-

En resumen, las aCCl.ones colaterales dictadas en la medlda 

que han sldo mal adml.nl.stradas, l.nmersas en una sltuac16n po-

lítlca álgl.da y fuertemente preslonadas por los afectados con 

la medlda, a fln que funClonen en provecho de sus l.ntereses, no 

han sustentado adecuadamente las políti~as y programas de desa-

rrollo económlco y soclal del país . 

.:!Y IBID op. Clt. pago 523 

2.V op. Clt. pago 31 

3J2/ op. Clt. pago 31 IBID 

-
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c. .As¡;;ectos Socloeconátucos del Sector Agropecuario Refontado (Fase I) 

1. Aspectos Soclales 

En este acáplte se anallza la sltuac16n de las variables so-

clales más lmportantes dentro del sector reformado, para el pe-

ríodo 1980-1983. 

Dado que, dentro del sector reformado,no ha sldo poslble la 

reallzaClón de un censo que permlta dlsponer de lnformaclón prl-

marla sobre algunas de las varlables soclales más lmportantes, 

tales como: poblaclón, salud, vlvlenda, educaclón y otras, se 

ha recurrldo, en el caso de la poblaclón, al supuesto de que el 

grupo famlllar de cada SOC10 de las cooperatlvas agrícolas, se 

constltuye por selS personas en promedlo,y con respecto a las 

otras varlables, se utlliza la lnfoxmaclón obtenlda de una mues-

tra de 46 unldades productlvas, en las que además se reallzó ln

ventarlO de recursos humanos y económicos 21 /. 

a) Poblaclón Beneflclarla. Se ha conslderado que la poblaclón 

beneflclarla está constltulda, en prlmera lnstancla, por el aso-

clado y su grupo famlllar. Utll1zando este supuesto, se apreCla 

que la poblac16n beneficlarla ha experlmentado una sensible dlS-

mlnuclón en el período 1981-1983 del 14.0%, contrarlamente al 

lncremento del 21.6% que tuvo de 1980 a 1981 (anexo 8)¡ no obs-

tanto, de 1980 a 1983, los beneflclarlos presentan un leve ln-

cremento del 4.6%. 

l. Número de Asoclados a las Cooperativas del Sector. Han te-

nldo un comportamlento lrregular en este período (anexo 9). Sln 

~ Se reflere a la actlvldad Investlgac16n Predlagnóstlca con 
partlclpaclón campeslna. Componente Entrenamlento en Flnca. 
Proyecto GOES-AID 519-0262 "Organlzaclón de la Reforma 
Agrarla" afio 1981-1982. 
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embargo, al final del nu.smo, se experl.menta un leve l.ncremento 

del 4.6%, l.nducl.do por un moderado aumento de SOCl.OS en las re-

gl.ones Occidental y Paracentral. Este escaso aumento en el nú-

mero de asocl.ados a las cooperatl.vas, encuentran su expll.cacl.ón 

en var~as causas, s~endo la principal la l.mposicl.ón de un pro-

grama de Reforma Agraria en la que no se ha considerado adeOladamente la par

ticl.pacl.ón de la poblac1.6n campesina, la falta de una promocl.ón 

socl.al en func1.6n del programa reform~sta, que ~nduzca a los co-

operados a sentl.rse protagon~stas del programa¡ la ~ntensl.f~ca-

ci6n de la v~olenc~a en áreas pertenecl.entes al sector reforma-

do; además, la rl.gldez de la estructura productlva de las pro-

pl.edades, que no permlten emplear permanentemente a trabaJado-
-------

res adiclonales, s~ se consldera que la oportunldad de traba-

Jar slgnlfl.ca para el obrero agrícola, una motlvaclón lnlclal 

para lncorporarse como SOClO a las cooperativas del sector. 

il.. Poblacl6n Asocl.ada PoLencial. Para determlnar la estruc-

tura de la población por grupos de edad en el sector reformado, 

se parte del supuesto que dl.cha estructura es, en térmlnos ge-

nerales, sl.mllar al resto del sector agropecuarlo. 

Por otra parte, se asume que la PEA del sector reformado, 

constltuye la población, que en el corto plazo estaría dlspues-

ta a convertlrse en asoclados a las cooperatl.vas. Así para el 

año 1983, al deduclr de la PEA del sector, 141.6 mlles de perso-

nas (anexo 8), la poblac1.6n ya asoclada de 31.4 mlles, quedan 

110.2 mlles de personas, que vendrían a constltulr los SOClOS 

potenclales de las cooperatlvas de la Fase I. 
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b) Organlzac16n. Después de la intervenclón de las prople-

dades, en vlrtud de la implementac16n de la la. etapa del pro-

ceso, se comenz6 a organlzar a los trabaJadores de las prople-

dades y a los resldentes de los lugares clrcunveclno~ en asocla

Clones campeslnas, otorgándoles en segulda la calldad de Coope-

ratlvas de Producc16n Agropecuarla. 

En el año 1983, se había constltuldo 312 cooperatlvas en 

igual número de unldades productlvas, distrlbuldas en las cua-

tro reglones del país (cuadro 1). Estas aSOClaClones en la 

práctlca, por la forma en que conducen y reallzan el proceso 

productlvo, no se enmarcan dentro de los prlncipios del coopera-

tivismo;a lo que ha contribuido la falta de interés y tTInidez por parte del go

blerno de desarrollar verdaderos programas de capacltaclón, así 

podemos encontrar al lnterlor de estas aSOClaClones, casos en 

los cuales solamente los dlrectlvos partlclpan en las declslo-

nes. En térmlnos generales, la mayoría de trabaJadores no se 

slenten parte de la organlzación, y sus espectatlvas dentro de 

la empresa, se clrcunscriben a la percepc16n de un salarlo que 

devengan con el aporte de su trabaJO. 

CUADRO 1 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN EL AREA DE LA 
la. ETAPA DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

Reglones N° de Cooperativas N° de Manzanas 
Occldental 85 87.771.1 
Central 77 78,557.8 
Paracentral 71 50.744.3 
Orlental 79 85.973.9 
T O TAL 312 I 303.047.0 

FUENTE: OSPA-PERA, Tercera Evaluaclón del Proces~de 
Reforma Agrarla, Doc. 1-04, 1983. 
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c) Otros Aspectos Soc1ales. La situac16n soc1al en el sector 

reformado, al igual que en todo el sector agropecuar1o, presenta 

característ1cas alarmantes. La muestra de 46 un1dades product1-

vas 1nvest1gadas refleJa en gran medida, la sltuac1ón general 

de las cooperat1vas del sector reformado Fase I, en cuanto a 

servic10s soc1ales se ref1ere. 

i. V1v1enda y Salud. En las 46 prop1edades analizadas, exis

tía un total de 5.116 v1v1endas, (lncluyendo ranchos y chozas); 

(ver anexo 10) el 62% se abastece de agua a través de cañería, 

pozo o tanque de captac16n, el resto lo hace de ríos o manantia

les de la zona; solamente en 9 prop1edades eX1sten pequeños es

tablec1m1ento de salud, la poblac1ón res1dente en el resto de 

hac1endas, t1ene que desplazarse hasta el pueblo o ciudad más 

cercana para recib1r atenc1ón méd1ca. 

Por otra parte, se llegó a determ1nar que las enfermades 

más co~unes son la gr1pe, las enfermedades gastro1ntest1nales, 

el palud1smo y el saramp1ón. 

11. Educac1ón. En las un1dades productivas eX1sten 18 es

cuelas atend1das por 84 profesores,a las que asiste un total 

de 3.983 alumnos, equ1valente al 62% de la poblac1ón escolar 

est1mada. Además, se llegó a determ1nar que eX1ste el 63% de 

analfabet1smo. Ad1c1onalmente, entre la poblac1ón coex1sten 

en orden de gravedad, los problemas de alcohollsmo, Juegos de 

azar y la des1ntegrac1ón Íarnlllar. 

2. Aspectos Econ6m1cos F1nanc1eros 

En este numeral se ana~izan las prlncipales varlables 

económlcas-f1nancleras dentro del sector reformado, para los 

tres pr1meros años del proceSG. 
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a) Producclón. En térmlnos generales, la produ cClón en 

el sector, ha experlmentado una senslble dismlnuclón, parti

cularmente en el año agrícola 1982-1983. A excepclón de los 

tres rubros de exportaclón: café, algodón y caña de azúcar, 

que lncrementaron 11geramente su volumen de prodUCC1Ón¡ los ru

bros de consu mo lnterno, los granos báslCOS, experlmentaron 

una drástlca caída, tanto por la reducclón del área cultlvada 

como por un descenso en la productlvidad. Las causas prlncl

pales de este fenómeno han sido la vl01encla polítlco-soclal 

que Vlve actualmente el país, y factores ~llmatológlcos que 

afectaron negatlvamente las cosechas. 

i. FlnanClamiento a la Producclón. El crédlto otorgado 

por el sistema flnanclero naclonal, a las cooperatlvas de la 

Reforma Agraria, para los años agrícolas comprendldos entre 

1980 a 1983 ha oscl1ado entre ~141.4 a ~158.4 ml110nes (cuadro 2)¡ 

en relaclón al área flnanclada, ésta ha tenldo una tendencla 

decreclente, no guardando la mlsma relaclón con los montos aSlg

nados, lo que nos lleva a lnferlr que eXlste un lncremento en 

los costos de producclón, tanto para los productos tradlclona

les de exportaclón como para los granos báslCOS. Con respecto 

al destino del crédlto, los productos tradlclonales de exporta

ción han reclbido, durante los tres años anallzados, un porcen

taje promedio de partlcipaclón del 84%, mientras los granos bá

sicos han particlpado en un 13%, éste fenómeno es la caracterís

tica prlnclpal del m antenlmlento del modelo de desarrollo del 

sector, básado en la economía de exportaclón de los productos 

tradicionales. 
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CUADRO 2 

FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION CONCEbIDO AL SECTOR REFORMADO 

"FASE I" POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (en nules de colones 
y hectáreas) 

Rubros Años 1980-1981 1981-1982 1982-1983 
Superflcle r-bnto SU¡;:erflcle Monto ISu¡::erflcle Monto 

rroductos Tradl-
clonales 52.5 118.8 49.9 144.6 45.9 137.5 

Granos BáS1COS 20.7 18.0 21.9 25.9 15.3 17.4 

otros Productos 7.2 4.6 6.2 6.3 5.5 3.5 

TCJI'AL I 80.4 141.4 ! 78.0 176.8 66.7 158.4 
I I 

~: OSPA-PERA, Tercera Evaluaci6n del Proceso de Reforma 
Ag r a r i a, Do c • 1 - O 4 , 1 98 3 • 

Por otra parte, respecto a la solvencla de las cooperatlvas 

con sus crédltos de avío, estos han sldo cancelados en un 76% 

para los dos prlmeros años, y en un 83% para el período 1982/1983; 

esta sltuac16n ha hecho necesarlO que el slstema flnanclero re-

22 / 
financíe para el período anallzado un monto de ~89.8 mlllones-- , 

con lo cual la mora de las cooperatlvas se reduce a ~15.1 ml-

llones (Cuadro 3), la lnsolvencla se ha debldo entre otras cau-

sas a la mala admlnlstrac16n de los recursos, lncrementos en 

los costos de producc16n, sobre todo en los rubros de mano de 

obra y admlnlstrac16n¡ en el prlmero, medlante la utlllzac16n 

de un mayor número de Jornales, a los técnlcamente recomenda-

bIes, con el fin de mantener la ocupac16n de los asoclados. 

En la parte de admlnlstraci6n se han cargado gastos como pago de 

salarlOS a mlembros de la defensa C1Vll o salarlOS especlales 

~/ Incluye el reflnanclamlento total de la mora 1982/1983. 

I BI~~ I ~)~- ~ 
~tyI,,,.. ... ¡ ) 

fR/\ L 
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para las Juntas dlrectlvas de las cooperatlvasi utlllzaclón de 

crédltos de avío para lnversión y la com pra de lnsumos no ade-

cuados. 

Otra de las causas que ha lncidldo en la lnsolvencla ha 

sldo la sltuaclón de guerra que se vive en el país, slendo las 

cooperatlvas más afectadas las de la reglón orlental y paracen-

tral, en donde por su ublcaclón geográflca han sldo escenarlO 

de frecuentes combates, hablendo sldo abandonadas muchas de las 

propiedades, perdléndose cosechas enteras. 

CUADRO 3 

SITUACION DEL CREDITO DE AVIO, CONCEDIDO A LAS COOPERATIVAS 

DEL SECTOR REFORMADO "FASE 1" 

(mlllones de colones) 

-
Año Crédlto Pago del I Mora 

Agrícola Concedldo Crédlto Mora Reflnanclamlento ¡ Actlva 

1980/81 141.4 107.9 33.5 25.7 7.8 

1981/82 176.8 135.7 41.1 33.8 7.3 

1982/83 158.4 131.4 30.3 30.3 --

TOTAL 476.6 375.0 104.9 89.8 15.1 

1 

I 1 

FUENTE: Gerencla Flnanclera-ISTA 

Aspecto l~portante del flnanclamlento lo ha constltuldo 

la eXlgencla de los bancos para que el ISTA avale los crédltosi 

I 

dlcha garantía se ha dado en un 50% y hasta en un 100% del total 

del flnanClamlento concedldo a las cooperativas, de lo contrarlO 

la lnstltuclón flnanclera no otorga el crédlto, esta sltuaclón 
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ha traído como consecuenc1a en muchos casos, atrasos en la en

trega de fondos, con el consecuente desfase en la programación 

agrícola. 

ii. Act1v1dades agrícolas. En el área agrícola, las prin

c1pales activ1dades product1vas que sereal1zan en el sector re

formado, son el cult1VO de los productos de exportaclón y de 

granos báslCOS, slendo la explotac16n de otros cult1VOS no tra

d1cionales, poco slgn1f1catlva. 

Area sembrada y t1pOS de cult1VOS. El área cult1vada en 

el sector reformado, Sl b1en experlment6 un leve 1ncremento en 

el período 1980/81 - 1981/82, sufr1ó una reducción sign1f1cat1-

va del 18.4% en el año agrícola 1982-83 (cuadro 4); como produc

to, en gran medlda, de la expans16n de la v101encla en el área 

rural, particularmente en la reglón Or1ental del país. En rela

c1ón a la estructura product1va agrícola prevaleciente en el 

área reformada, se puede sostener que en el período que se ana

liza, ésta no ha exper1mentado modlflcac10nes en relación a la 

eXlstente antes de 1niciado el actual proceso, excepto en el 

período 1982-1983, donde se reportan pequeñas variaC10nes orig1-

nadas por la reducción del área cultlvada, partlcularmente de 

granos báslCOS. En el prlmer año agrícola de Reforma Agrar1a 

(1980-1981-cuadro 4) los productos de exportac16n ocuparon el 

57% del área agrícola cultlvada (exceptuando el área de pastos 

y forestales); los granos báslCOS ocupaban el 31.8%; los culti

vos clasificados como agro1ndustrlales, el 10%, y el resto per

tenecía a otros cultivos de poca lmportanc1a (se debe tener 
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presente que esta estructura productiva se considera slmllar a 

la que eXlstía en el año anterlor al lnlcio del proceso, ya que 

los responsables de la eJecuclón de la Reforma Agrarla, adopta-

ron como polítlca para el prlmer año del proceso, no alterar 

sorpreslvamente la estructura de cultlVOS en las haclendas ln-

tervenldas). Para el e]erC1Clo agrícola 1981-82, del área Cultl-

vada, los productos de exportaclón partlcipaban con el 54%; los 

granos báslCOS con el 28% y los cultlvoS agrolndustriales con el 

9.3%. Para el período 1982-83 , los porcentaJes anteriores pre-

sen tan una llgera varlaclón, solo como producto de la slgnlflca-

tlva reducclón en el área sembrada: los productos de exportación 

utlllzan el 64.6%, los granos báslCOS el 21.7% y los CUltlVOS 

agrolndustrlales el 10.5%. 

CUADRO 4 

ARE A CULTIVADA Y PRINCIPALES RUBROS EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO REFORMADO, PERIODO 1980 - 1983 

(en mz. y porcentaJes) 

P E R I O D 
R u b r o s 1980-1981 % 1981-1982 % 

CultlvoS de Exportaclón 74.395.8 33.5 70.202.9 31. 6 
Granos BáS1COS 41.560.0 18.7 38.997.4 17.5 

CultlvoS Agrolndustrla-
les 13.173.0 6.0 12.183.6 5.5 

Otros Cul uvos 1.503.0 0.7 9.485.2 4.3 

SUb-Total . . . . 130.632.1 130.869.1 

Pasto MeJorado 15.389.7 7.0 15.469.7 6.9 

Pasto Natural 33.364.8 15.0 33.277 .5 15.0 

Forestales 42.265.4 19.1 42.624.0 19.2 

TOTAL • . . 222.012.0 100.0 222.240.3 100.0 

O S 
11982-1983 

I 69.021.8 
23.196.0 

11.209.8 

3.364.8 

106.792.4 

15.159.4 

34.693~2 

42.624.0 

199.269.0 

FUENTE: PERA-oSPA-NAG. Documentos 1-05, mayo 1982 y 1-04, octubre 1983. 

% 

34.7 
11.6 

5.6 

1.7 

7.6 

17.4 

21.4 

100.0 
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A nlvel de cUltlVOS en partlcular, para este últlmo pe-

ríodo, a excepción del algodón, los otros rubros de exporta-

c16n experlmentaron un ligero lncremento en la superflcle cul-

tlvada de aproximadamente el 1.7% para el café, y el 16.2% para 

la caña de azúcar; sltuac16n que obedece en gran medlda a que 

estos CUltlVOS por su local~zaclón, no han s~do afectados por 

la violencla. Respecto a los granos báslCOS, todos experlmen-

taron una drástlca reducclón en el área cultlvada, el maíz y 

sorgo se reduJo en más del 40%, como consecuenCla de la lnten-
23/ 

slflcaclón de la vl01encia en la reglón OrlentaI--' , y a deses-

tímulos ocasl0nados por dlflcultades en la venta de la produc-

clón, en la cosecha ~nmedlata anterlor. 

En relaclón al área sembrada de los productos agrolndustr~a-

les, esta ha experlmentado una senslble dlsmlnuclón, la causa -

princlpal de este fenómeno podría ser la carenCla por parte de 

las cooperatlvas agrícolas, de mecanlsmos eflcaces para el mane-

jo y comerciallzaclón de la producclón, así como para la obten-

clón de un financlamlento adecuado. 

Producclón y Productlvldad. En los tres prlmeros años del 

proceso, los nl veles de producclón, referente a los productos de 

exportaclón han meJorado senslblemente, no así la producclón de 

granos báslcos que presenta una fuerte decllnaclón (anexo 11) . 

La producclón de café del sector reformado en el año 

1980/81, representaba alrededor del 9.9% de la prroucclón naclonal, 

23/ Según la tercera evaluaclón de la R.A. reallzada por el P~ para 1983 
- en la Reglón N, exlstían 24 U.P. abandonados o afectados por la 

vlolencla. 
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equlvalente a 404.0 mlles de qUlntales orOí para el año agríco

la 1982/83, el sector reformado produJo 527.0 mlles de qUlntales 

oro, equlvalente al 17.4% de la producción naclonal¡ lncremento 

debldo báslcamente a una meJor productlvldad del cultivo. La 

producclón del algodón ha sufrldo una senslble dlsmlnuclón en 

la cosecha 1982/83, esto debido a que el área cultlvada se re

dUJo en un 17.6% en el período, no obstante haber meJorado la 

productlvldad del cultlvo. Referente a la caña de azúcar, la 

producclón presenta un llgero lncremento, motlvado por la expan

slón del área cultlvada, a pesar de que la productlvldad del cul

tlVO present6 una llgera decllnación. 

La producclón de los granos báslcos ha ldo dlsmlnuyendo en 

los tres años que comprende el período, tanto por la dlsmlnuclón 

del área cultlvada como por la baJa de la productlvldad. La ba

Ja en la producclón ha sldo más drástlca en el últlmo eJerClClO 

agrícola que se anallza, en donde la producclón de maíz, frlJol 

y arroz se reduJo en más del 50%, slendo las causas prlnclpales 

las dlflcultades en la comerclallzaclón del producto de la co

secha anterior, lo que lnduJo a las cooperatlvas a dlsmlnulr el 

área sembrada, y las llmltaclones origlnadas por el cliwa y la 

sequía que afectaron la productlvldad de los cultlvos. 

lll. Actlvldades Pecuarlas. Al igual que en la agrlcultu

ra, la actlvldad pecuarla está poco dlverslflcada, a excepclén 

de la ganadería bOYina, las otras actlvldades son poco slgnlfl

catlvas, y algunas se explotan en las unldades productlvas, con 

la flnalldad de perclblr lngresos marginales para el consumo de 

los asoclados, y no como una actlvldad económlca importante. 
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Tipo de explotac1ón. En relación a la ganadería bov1na, 

eX1ste la explotaclón lechera y la de doble propóslto (leche 

y carne); la actlvidad avícola bás1camente se ded1ca a la pro-

ducclón de huevos y como subproducto, se obtlene la carne de 

las aves de descarte. Otra actlvldad pecuarla que se explo-

tan en menor grado es el cultivo de peces. 

Producc1ón y Productlvldad. A nlvel global, la produc-

clón de leche en las explotaclones ganaderas, presenta una sen-

s1ble dec11nac1ón del 2.3% entre 1981 y 1982 (cuadro 5); la 

producción de carne bovlna exper1mentó una caída de alrededor 

del 22.7% en ese período. Sobre estos aspectos se consldera 

que no se slgue una planlflcac1ón adecuada a la producclón de 

carne, Slno que la venta de anlmales se reallza en base a fluc-

tuaclones en la demanda, o deb1do a necesldades económlcas de 

las cooperatlvas
24

/. La producclón avícola esenc1almente orlen-

tada a la producc16n de huevos, se concentra en un 95% en la 

reglón Central,y en el período 1981-1982 ha experimentado un 

slgn1f1catlvo 1ncremento en el n1vel de producclón, del 50.0%, 

estlmulado qU1zas por cond1c1ones favorables del mercado hacla 

el producto. 

24/ Tercera Evaluac1ón del Proceso de 
Reforma Agrar1a. OSPA-PERA-MAG, doc. 1-04/83. 



CUADRO 5 

PRODUCCION PECUARIA EN EL SECTOR REFORMADO 

1981-1982 

R u b r o s 1981 

Producc16n BOVlna 
- Leche (Mlls. Lts. ) 18.194 
- Carne (Mlls. Kg. ) 2.507 

Producclón Avícola 
- Huevos (Mlls. ) 12.456 
- Carne (Mlls. Kg. ) 68 

Producc16n Apícola 
- Mlel (Mlls. Kg. ) 96 

FUENTE: OSPA-PERA - Doc.1-05j82 y Doc. l-D4j83 
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1982 

~7.766 
1.937 

~8. 700 
l09.8 

104 

Con respecto a la productlvldad de las explotaciones ganaderas 

de doble propóslto, reportan una productlvidad constante en los 

años 1981-1982, en camblo la productlvldad en las explotaclones 

lecheras dlsminuyó, debldo prlnclpalmente a que parte del meJor 

ganado lechero fue retirado de las unldades productlvas antes de 

su lntervención, y a enfermedades corno la tuberculoslS, que han 

afectado el rubro ganadero. 

Por su parte, el número de cabezas de ganado bOVlno en el sec

tor, según reglstros del ISTA~ tuvo un lncremento del 4.6% de 

1980 a 1981; y del 3.0% de 1981 a 1982, corno producto del creci-

mlento natural del hato. 

b) El Empleo. La sltuac16n del empleo en el sector agropecua-

rlo, asume una extraordlnarla lmportancla, especlalmente cuando 

se toma en consideraclón las llmltaciones en el uso económlco de 

las tierras, 1a estructura productlva del sector, la tasa de cre-

clmlento demográflco, la dependencla de los mercados lnternaClO-

nales, y el conflicto soclopolítlco que desde hace algunos años 

~ Depto. de Producclón Agropecuarla -ISTA- 1983. 
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sacude a la socledad salvadoreña. 

Las propledades afectadas por el proceso de reforma agrarla 

son grandes extenslones, dedlcadas especlalmente al cultlvO del 

café, algodón y/o caña de azúcar, slendo estos los rubros que 

más contrlbuyen a la generaclón de ocupac16n en el agro, empleo 

que lleva lnherente la característlca de la estaclonalldad, Sl-

tuación que asoclada con el creClmlento de la oferta de mano de 

obra, ha dado como resultado un alto porcentaJe de desocupaclón 

durante Clertos períodos del año (febrero, marzo, agosto y sep-

tlembre) • 

l. La Oferta de Mano de Obra (PEA). Esta pasó de 135.365 

personas en el año agrícola 1980/81 a 164.651 personas en 1981/82; 

es bastante probable que dlCho lncremento obedezca a la promo-

clón efectuada por el ISTA, para la formación de más cooperatl-

vas y la lncorporaclón de más asexaados en las exlstentes. 

A partlr de 1981/82 comlenza a deflnirse una tendencla de-

cllnante en la oferta de mano de obra, llegando a 141.574 per-

sonas para 1983 (cuadro 6), lo que obedece por una parte a 

la ampllaclón de las áreas conslderadas confllctlvas, y que han 

orlglnado lncrementos en la mortalldad, aceleraclón de las ml-

graclones campo-cludad, deJando en abandono a muchas cooperatl-

26/ vas-- y la dlsmlnuc16n senslble de asoclados en otras; y por 

~/ Para 1983, las unldades productlvas abandonadas ascendían 
a 37, con un área de 12.659 Has. y 10 unldades productl
vas afectadas parclalmente, con un área de 7.312 Has. 
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27 / 
otra, a la dismlnuc16n en la promoción efectuada por el ISTA-- • 

CUADRO 6 

LA OFERTA DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
REFORMADO FASE I - PERIODO 1980-1983 

Año Poblaclón u:rerta d.e 
Agrícola Econ6mJ.carnente Prornedlo Anual Días-Hombre 

Actlva Días Laborales (en ml1es) 

1980/81 135.365 257 34.788.8 

1981/82 164.651 257 42.315.3 

1982/83 152.411 257 39.169.6 

1983/84 141. 574 257 36.384.5 
. 

FUENTE: Anexo 8 (Estructura por grupos de edad de la poblaclón 
beneflclada por la Reforma Agrarla Fase I) 

11. La Demanda de Mano de Obra. La estructura productlva 

y consecuentemente la estacl0nalldad del empleo en el clclo agrí-

cola aunado al acelerado creClmlento de la poblaclón, son los 

princlpales elementos que han deflnldo el comportamlento del 

empleo durante muchas décadas, y que se han venldo a reforzar 

con un nuevo elemento, el confllcto soclo-polítlCO. 

El empleo pasó de 13.312.1 mlles de Jornales en el año 

agrícola 1980/81 a 11.941 rnlles de Jornales en 1 982/83 (cua-

dro 7), lo que slgnlflc6 una dlsmlnuclón en térmlnos absolutos 

de 1.371 .1 ffilles de Jornales, y en térmlnos porcentuales del 

10.3% en el empleo proporcl0nado por el sector al inlcJ.o del 

período relaclonado. La dlsmlnuclón obedece prlnclpalmente a 

la reducc16n de la superflcle cul tlvada, sobre todo de malclllo, 

zliJA ábrlI de TIB2 exJ.stían 323 unlClades productlvas, de las cuales 121 no 
- recJ.bían nJ.llguna atenclón de pran oCl6n soclal. Abrll de 1983 exJ.stían 

312 cooperatlvas, de las que l71 no reclbían llJ.llguna atenclón de pramoclón 
SOClaL. 
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maíz y algodón; en el caso de los dos prlmeros, como producto 

de su poca rentabllldad, por lo que parte de estas áreas se 

dedlcó a la caña de azúcar, que lncrementó la utlllzaclón de 

Jornales en un 20.5% en el período anallzado. En el caso del 

algodón, los baJos preCl0S del producto en el mercado lnterna

cional, como tamblén a que extensas zonas tradlclonalmente al

godoneras están ublcadas en áreas confllctivas, han sldo las 

causas de la reducción del área y por conslgulente del número 

de Jornales. 

En cuanto al café, aun cuando se ha mantenldo lnvarlable 

la superflcle sembrada y han ocurrldo incrementos en la produc

tlvldad, la generaclón de empleo dlsmlnuyó, lo que probablemen

te se deba a una meJor utl1lzaclón del factor trabaJo, como 

tamblén a una mayor utillzaclón de fertlllzantes y otros pro

ductos químlcos. 

Por su parte, la demanda de mano de obra en el subsector 

pecuarlo mostró una tendencla dlstlnta, así se tlene que pasó 

de 1.242 ml1es de jornales en 1980-81 a 1.647 miles de Jornales 

en 1982-83, lo que slgnlflcó un lncremento en el empleo genera

do por dlCho subsector del orden del 32.6%; el orlgen de este 

lncremento se expllca por los lncrementos en las áreas de pas

tos que demandaron más mano de obra para su mantenlmlento, por 

el lncremento del hato bOVlno que necesltó más personal para su 

maneJo, Y por los pequeños incrementos habldos en la demanda de 

personal en las actlvldades avícolas y apícolas (anexo 12). 



CUADRO 7 

EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR REFORMADO 

FASE I - PERIODO 1980 - 1983 

Subsector Mil e s de J o r n a 
1980/1981 1981/1982 

!Agrícola 12.070.1 11.240.2 

* Pecuar~o 1.242.0 1.606.8 

Total Sector 

I Reformado 13.312.1 12.847.0 

* Comprende de abrll a d~clembre 

FUENTE: Anexo 12 
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l e s 
1982/1983 

10.294.0 

1.647.0 

11.941.0 

ili. La Desocupac~ón de la Mano de Obra. Relac~onando la 

tendencla de la oferta y la demanda de mano de obra, se puede 

observar el comportamlento que ha tenldo la desocupac~ón en el 

sector agropecuarlO reformado¡ pasando de 21.476.7 mlles de 

días-hombre, en 1980-81 a 27.228.6 mlles en 1982-83, que respec-

tlvamente slgnlflcó el 61.7% y el 69.5% de la oferta de mano de 

obra del sector reformado (anexo 13) . 

En el período relaclonado, la demanda promedlo de mano de 

obra ascendló a 12.700 mlles de días-hombre, o sea solamente el 

33.1% de la oferta de mano de obra del sector reformado, y la 

desocupaClón promedlo de mano de obra ascendló a 26.076.9 mlles 

de días-hombre, o sea el 66.9% de la fuerza laboral dlsponlble 

en el sector¡ lo que báslcamente se debló al manten~mlento de 

la estructura productlva, al acelerado creClmlento laboral, y 

a la dlsmlnuclón en la demanda de mano de obra en el CUltlVO de . 
granos báslCOS y en los productos de exportaclón (especlalmente 
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algod6n), der~vado del ~ncremento de la violenc~a y de los ba

JOs prec~os de estos productos en el mercado ~nternacional. 

c) Comerc~al~zac~ón. La comerc~al~zac~ón es un factor ~mpor

tante para el buen desarrollo de toda empresa de producc~ón, y 

uno de los obstáculos más grandes con que se han encontrado las 

cooperatlvas de la reforma agrarla, ha sldo preclsamente la co

merc~al~zac~ón de la producci6n, lo que ha traído problemas de 

l~quidez, atraso en sus obl~gac~ones y más aun, cargas f~nan

Cleras que no perm~ten que estas empresas alcancen una sltua

clón econ6m~co-f~nanciera aceptable. 

~. Productos de Exportac~ón. Con la ~plementac~ón de las 

reformas soclo-económ~cas en 1980, entre ellas ]a del comerClO 

exterlor del café y el azúcar, y con la consigu~ente creac~ón 

del Instltuto Nac~onal del Café (INCAFE) y el Instltuto Naclonal 

del Azúcar (INAZUCAR), el Estado toma partlcipaclón actlva en 

la comerclallzac~ón de los productos de exportac~ón. 

Cafe. La comerclalizaclón del café del sector reformado, 

en cuento a la entrega en reclblderos y beneflclos, se ha real~

zado Sln dlflcultad, con excepclón de la reg~6n Or~ental, donde 

algunas ~nstalaclones agro-lndustrlales fueron afectadas por 

actos de v~olencla. Los volúmenes comerclal~zados pasaron de 

404 m~les de quintales en 1980-81 a 527 m~les de qu~ntales en 

1982-83 (anexo 14) 

Los mayores problemas que se han presentado a las coopera

t~vas (y a los productores en general) han sldo el exceS1VO re

traso, por parte del INCAPE, en la cancelac16n del producto 



, • 78 

entregado, lo que ha ocaslonado cargas adlclonales de lntere

ses por mora en el pago de los crédltos, que las empresas no 

han estado en capacidad de cancelar en su oportunldad, afectan

do negatlvamente la sltuac16n económlca y flnanciera de las 

cooperatlvas. 

Algodón. La producclón de este rubro en el sector refor

mado, ha experlmentado un marcado descenso en el período que se 

anallza (anexo14), y las entregas de este producto por las aso

claciones campeslnas a la Cooperatlva Algodonera (COPAL), no han 

encontrado problemas slgnlflcatlvos, habl~ndose reallzado en 

forma normal; excepto por algunos contratlempos e lnconvenlentes 

ocasl0nados en la región Orlental Agrarla, debldo a sltuaclones 

enmarcadas en el actual confllcto soclo-político y mll1tar. Por 

otra parte, la tardanza de la COPAL en la cancelaclón del pro

ducto a las cooperatlvas (y demás productores) no ha permltldo 

que estos cumplan oportunamente con sus compromlsos con la ban

ca, lncrementándose los costos flnancleros por la mora sobre los 

préstamos concedldos, lo que lnclde desfavorablemente en la 

sltuaclón económlco-flnanclera de las empresas. 

Caña de Azúcar. La comerclallzaclón de este producto se 

reallza a través del INAZUCAR, qUlen efectuó contratos con las 

cooperatlvas productoras, en base a la superflcle cultlvada y 

a la producclón estlmada para cada una. 

La comerclallzación, durante el período que se anallza, se 

ha reallzado en forma ordenada y normal, en la mlsma forma se han 

efectuado los pagos y cancelacl0nes por la entrega, no obstante 



• 79 

haberse dado algunas def1c1enc1as en el serv1cio del transporte 

y agil1dad en los rec1b1deros del producto. Es de hacer notar 

que en el período 1980-83, los volúmenes produc1dos y comerC1a-

llzados han mostrado una tendenC1a creC1ente (anexo1~, lo que 

obedece a 1ncrementos en las áreas sembradas de caña, desplazan-

do en gran med1da a los granos bás1COS, debido a su baja renta-

11. Granos Bás1COS. La comerclal1zac16n de estos productos 

se vuelve bastante d1fíC1l, por la carenC1a de mecan1smos adecua-

dos, tanto para las compras como para que los productos lleguen 

al consumldor en forma ágll, oportuna y a prec10s equltatlvos. 

El Instituto Regulador de Abasteclmlentos (IRA), como ente 

encargado de la comerc1alizac16n de granos báslcos, " .•• no ha 

respond1do ef1cientemente a las neces1dades de los producto-

res, deb1do a la carenC1a de medlos de transporte y bodegas de 

almacenam1ento ..• 11, la polítlca de compras:'... se ha V1StO afec-

tada negat1vamente por la lnflex 1b1lldad 1nstltucl0nal de aJus-

tarse a los camb10s d1nám1cos del mercado, las normas de cal1-

dad eX1g1das a los agr1cultores y a las dlflcultades de cap1tal 

28/ 
operat1vo por las pérd1das obten1das ... "-

En el anexo 15 se puede observar la tendencla marcadamente 

decreC1ente, tanto en la producc1én como en la comerc1allzac16n 

a través del IRA, es dec1r que las cooperatlvas de la Reforma 

Agrar1a, a la par que han dlsm1nu1do sus nlveles de 

Zg/ OSPA-MAG D1agn6st1co del Slstema Agropecuarlo 
1978-1983 pp.147-225 

produCClón 
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de granos báslCOS, han comerclallzado cada vez menor proporclón 

a través del IRA, como consecuenCla de los problemas antes men-

clonados. Es de hacer notar que las normas de calldad eXlgldas 

para la compra de granos por el IRA, han sldo fuertemente crltl-

cadas: "se mencionó que en varlOS casos, el producto que habia 

sido rechazado por el IRA era vendldo a partlculares, qUlenes 

se dirlgian nuevamente a esta lnstltuclón, la que aceptaba el 
29/ 

producto al preClO de garantía estableCldo"- , por lo que "no 

sabemos Sl los empleados del IRA están slendo dlficlles por que 

las cooperativas no están dlspuestas a pagar sobornos, como se 

rumora que hacen otros pOductores".30/. 

111. Productos Pecuar10s. Estos productos se han comercia-

llzado en forma slffi11ar a través de este período: la leche se ha 

comerclal1zado a través de dos canales prlnclpales, las empresas 

procesadoras de productos lácteos (el canal más 1mportante) y los 

intermedlarlos, qUlenes la trasladan a los consumldores flnales¡ 

además, cantidades menores son vend1das a preclos preferenclales 

a los asoc1ados de las empresas y sus famlllas. 

La venta del ganado en pie se ha reallzado, tanto entre 

cooperatlvas como con intermedlarlos, d1chas transaCClones se 

han efectuado en base a "compra-venta aloJo", y no han tenldo 

la agilldad necesarla, debldo al numeroso personal del ISTA que 

lnterviene para que se de autorlzaclón. 

29/ PERA-MAG, Evaluac1ón del Proceso de Reforma Agrarla 
(marzo de ~980 a abrll de 1982) p. 39. 

30/ CHB:CY ANO a:MPANY, Refonna Agrarla en El Salvador, p. 2~2 • 
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En cuanto a la producc16n de huevos, ésta se ha comerCla-

1izado a través de lntermedlarlos, que en la mayoría de los ca-

sos llegan dlrectamente a la unldad productlva a comprarlos, 

para luego trasladarlos al consUffildor flna1. Por su parte, la 

producc16n apícola se ha comercla11zado prlnclpalmente a través 

de lntermedlarlos, qUlenes exportan al exter~or el mayor porcen-

taJe del producto, actlvldad que pudleron haber rea11zado las 

cooperatlvas, y haber obtenldo con ello un mayor margen de co-

mercla11zaclón . 

. d) Ingresos. El valor agregado o remunerac~ón a los facto-

res productlvoS en el SAR (Fase I), constltuye el lngreso de dl-

cho sector para un período determlnado. Dado que no fue poslb1e 

la obtenclón de lnformaclón desagregada sobre la remunerac16n a 

los factores productlvoS en el sector reformado, se efectu6 una 

estlmaclón de los lngresos obtenldos, tomando como base los da-

tos de producc16n y preClOS promedlo de venta en el período 

1980-82. 

i. Ingresos Totales y su Estructura. En este período (1980-82) 

los lngresos totales del sector reformado (Fase I) ascendleron 

a ~938.153.8 m~les (anexo16) , constltuyendo la agrlcultura, el 

subsector que más lngresos aport6, con el 80.9% equlva1ente a 

~759.090.3 ml1es; correspondléndo1e a los productos tradlclona-

les de exportaclón una part~clpaclón del 60.8%, y a los granos 

báslCOS el 12.8%. 

El Valor Agregado del SAR (Fase I) en el período re1aClO-

nado, ascendló al 14.26% del valor agregado en el sector agrope-

cuario, y al 3.55% del lngreso de toda la economía. 
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li. Dlstrlbuc16n Funclonal del Ingreso. En este acáplte 

el anállsls se llmlta al comportamlento de la dlstrlbuclón del 

lngreso en el sector agropecuarlo, y a u na estlmaclón de como 

se ha dlstrlbuldo en el SAR (Fase I). Según el dlagn6stico del 

slsterna agropecuarlo 1978-83 (p. 87), se observa que en la dis

trlbuclón del lngreso agropecuarlo, el rubro "Sueldos y Salarlos" 

ha tenldo una partlclpaclón creclente, mientras que en "otros 

excedentes" ha ocurrldo lo contrarlo; es declr, que en la re

trlbuclón al factor trabaJo se ha absorbldo cada vez más valor 

agregado, que antes se reglstraba como utl1ldades. Este fenóme

no es bastante probable que haya ocurrldo tamblén en el sector 

reformado, con tendenClas aún más marcadas, debldo tanto a las 

polítlcas salarlales, como a una mayor utl1izaclón de mano de 

obra en las labores agropecuarlas realizadas. 

En el período 1980-82 el lngreso total en el SAR (Fase I), 

se ha dlstrlbuldo en "sueldos y salarlos" aproxlmadaroente el 

44.9% o sea ~421.231.1 rolles, slguléndole en orden de lmportan

Cla el rubro "otros excedentes" (comprende utilldades y depre

claclón) con el 32.7% o sea ~306.776.3 ml1es (anexo 17). 

Es de hacer notar que en dlcha dlstrlbuclón se lncluye el 

rubro "Renta de la Tlerra" el que en el caso del SAR (Fase I), 

podría ser el equlvalente a la amortlzación de la deuda agrarla, 

por parte de las aSOClaCl0nes campeslnas. 

e) Deuda Agrarla. Este concepto lmpllca dos aspectos del pro

ceso de adqulslclón-aslgnaclón de propledades: por un lado, está 

el pago que el ISTA efectúa aloa los expropletarlos por el 
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31 ' 
valor del lnmueble (y otros blenes) lntervenldos--/, y por el 

otro, la deuda que contrae la asoclac16n campeSlna beneflclarla, 

al momento de adJudlcársele la unldad productlva. 

1. Compensac16n a Expropletarios. Este proceso ha venldo 

dándose con bastante lentitud, debldo en un prlnclplo a que el 

ISTA no contaba con suflclentes recursos flnancleros para el pa-

go de las propledades, y últlmamente, a la falta de agllldad en 

los trámltes admlnlstratlvos que esta actlvldad lmpllca. A fl-

nes de 1983, el ISTA había indemnizado el 47% de las propleda-

des lntervenldas, el 28% estaban aprobados para ser pagados, y 

el resto se encontraban pendientes de aprobaci6n para pago (cua-

dro 8). El procedlmlento utlllzado -de acuerdo a lo establecl-

do en la Ley Báslca- para determlnar el valor de las unldades 

productlvas lntervenidas, en base a las declaraclones de Renta 

y Vlalldad de los años 1976 y 1977, ha sido adversado por los 

expropletarlos, ya que la mayoría de ellos, declaraba sus blenes 

-con el fln de evadlr lmpuestos-,por un valor muy lnferl0r al 

que realmente correspondía; no obstante, que en 1977 el ~stado 

32/ 
autorlz6 la revaluaclón de los blenes lnmuebles-- , la mayoría 

de terratenlentes no actuallzó el valor de sus propledades, pen-

sando qUlzá que los lntentos reforrnlstas en el país habían ter-

mlnado. Lo anterlor dlO orlgen a que al momento de determlnar 

el valor de las haclendas lntervenldas, lncluyendo otros blenes 

31/ La tlerra es pagada con bonos clase A, B Y C de acuerdo a la eflClenCla 
- con que la propledad venía slendo cultlvada¡ la tasa de interés es del 

6% y su períoo.o de redenclón de 20, 25 Y 30 años respectlvamente. En el 
caso de ganado, maqulllarla y eqtufO, éste se paga de la .... 9lgulente forma: 
25% en efectlVO¡ el resto en bonos nAn preferentes, es declr con un 
lnterés del 7 % Y redlllubles a un plazo de 5 años. 

~Decreto Leglslat:vo No. 248 
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(ganado, maqulnarla, etc.), se presentaran sltuaclones graves 

de corrupc1ón que en últ1ma instancla vendrían a per]UdlCar 

a los campeslnos beneflclarl0s (falslf1caclón y alterac1ón de 

documentos en donde se lncrementaba el valor declarado por las 

prop1edades lntervenldas). 

Adlclonalmente , a partir de 1982, año en que las perso-

nas que asumen la dlrigencla del proceso, están altamente com-

prometldas con los terratenlentes afectados, se emplezan a dar 

una serie de medldas tendlentes a favorecer los 1ntereses de 

los expropletarl0s, conslstentes en reconslderacl0nes a val 0-

res ya aprobados, alega ndo el pago de 1nverSl0nes en maqulnarla 

y ganado, cosechas pendlentes, lnsumos en bodega, etc., sobre 

los que, en la mayoría de casos, no se encontró comprobante al-

guno y que es otro elemento que Vlene a lncrementar la carga 

financlera de las cooperatlvas, al momento de traspasársele la 

la propledad ya revaluada. 

CUADRO 8 

MONTOS PAGADOS Y ESTIMADOS DE LA DEUD A AGRARIA AL 31 DE 
DICIEMBRE. DE. 1983 COMPENSACION A E.X-PROPIETARIOS (M:Lles de Colones) 

S1tuac1ón de Pago I N° de Prople- Efectlvo Bonos Total 
dades 

Propiedades pagadas 204 24.435 289.468 313.903 

Propiedades aprobadas 
para pago 123 15.178 185.290 200.468 

Propiedades pendientes 111 18.651 240.278 258.929 

I ! 58.264 
I 

Total . . . . 438 715.036 I 773.300 
I 

F~~: Gerencia F1nanc1era, Of1c1na de Planlflcaclón-ISTA 
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li. Deuda de los Beneflclarlos. La Deuda para cada coope-

ratlva beneflclarla es 19ua1 a la cantldad que el ISTA paga por 

la propledad, 10 que lncluye la tlerra, meJoras, ganado, maqul-
33/ 

narla, equlpo y demás blenes, más un lnterés del 9.5%--. Por 

otro lado, de acuerdo a la tabla de amortlzac16n de los bonos de 
34/ 

Reforma Agrarla--, se establece un período de redenc16n de los 

mlsmos de 30 años; en base a esta decls16n, se trata de compensar 

el fluJo de en-crada y sa1lda de fondos, prograrrándose la recuperaclón 

de la deuda con las cooperatlvas, a un plazo máxlmo de 30 años, 

deflluéndose cada plazo en cada caso partlcu1ar, de acuerdo a la capacldad 

potencla1 de pago. 

Un examen a los lndlcadores anterlores, pemutlrá vlsua1lzar 

la exceSlva carga flnanclera que se traslada a las cooperatlvas 

con la aSlgnaclón de las unldades productlvas. 

Compensaclón del Expropletarlo. Sobre este partlcular, de-

be señalarse dos sltuaclones: la prlmera, la oportunldad de re-

valúo de las propledades en el año de 1977, más la decislón de 

compensar los lnmuebles exproplados en base al promedlo de las 

dec1araclones, para efectos trlbutarlos, de los años 1976 y 1977; Y 

la segunda, la serle de reconslderaclones a los valores ya apro-

bados, los que han lncrementado con las aprobaclones de los re-

clamos. Corno resultado de lo anterlor, se tlene valores conSl-

derablemente más altos para aSlgnar las propledades, y con escasa re1aclón 

a la productlvldad. 

La Tasa de Interés. Sobre este lndlcador, conVlene prlme-

ramente señalar que la tasa de lnterés flJada para los bonos de 

33 -¡Acuerdo de Junta Drrectlva, contsndo en Acta Ordlnarla 
N°1-82 del 6 de enero de 1982. 

34-1Acuerdo E]ecutlvo N° 772 del 13-VIII-81 del M1nisterlo de 
-- Haclenda, pub1lcado en el D.O. N° 157, del 27 de agosto de 1981. 



• 86 

la Reforma Agraria, en más del 0% de los casos, es del 6% que 

contrastada con la que la cooperat1va t1ene que pagar al Estado, 

deJa un dlferencial de tres y medio puntos. Una de las Sl tuac10nes que 

aparentemente se qU1ere cubr1r con este d1ferenc1al, es la leg1s-

lada por el Decreto de Em1sión de Bonos de Compensación Flnan-
35/ 

C1era-- , por medlo del cual se autoriza al ISTA para em1t1r d1-

chos bonos y cambiarlos por los bonos de la Reforma Agrar1a en 

poder de 1nstituciones financ1eras, rec1b1dos en pago por obl1-

gac10nes de los expropietarios. Como se puede aprec1ar, esta 

medida se orienta a favorecer a los exprop1etar1os y a las 1ns-

t1tuc1ones financ1eras, pero se vuelve una carga ad1c1onal para 

las naC1entes empresas cooperativas. 

Con relación al acuerdo que d10 or1gen a la tasa de 1nte-

rés del 9.5%, no eX1ste un estud10 técn1co que muestre la nece-

sidad y el porqué aprobar una tasa de 1nterés tan alta, y que 

perJud1ca seriamente a las cooperat1vas agrícolas. 

El Número de Años para Pago. El def1n1r un período máx1-

mo de 30 años para pagar las prop1edades, llmita la oportun1dad 

de solventar compromisos a largo plazo de algunas cooperat1vas, 

aS1gnándoles cargas financ1eras d1fíc1les, y a veces impos1bles 

de cumpl1r en el corto y med1ano plazo, y que podrían ser suavi-

zadas med1ante la ampliación de los años para cancelar la deuda. 

f) Cons1deraclones sobre la situac1ón flnanc1era de las em-

presas cooperativas. Luego de cuatro años de haberse 1n1c1ado 

35/ Con una tasa de interés del 12%. 
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el programa de reforma agrarla, las empresas cooperativas han 

ldo acumulando una serle de cargas flnancleras que llmltan su 

capacldad de operaclón. 

Los compromlsos prlnclpales de pago de las cooperatlvas, 

generalmente se deben a los antlclpoS proporclonados por el BFA 

a través del ISTA¡ al crédlto de avío y de lnverslón, mora y 

reflnanclarnlento de avío y la deuda agrarla, cuya repercuclón en 

la carga flnanclera de las empresas se ha señalado anterlormen-

te. 

A efecto de tener una ldea de la sltuaclón flnanclera de 

las cooperatlvas, se examlnó una muestra de 31 propledades en 

las que se reallzó un estudlo que permltló determlnar su capa-

36/ 
cldad de pago-- . 

La muestra examlnada tlene las slgulentes característlcas: 

su locallzaclón corresponde a las cuatro regiones, predomlnando 

la regl6n Occldental y Central (77% de la muestra); además el 

53% del área está cultlvada por los productos tradlclonales de 

exportaclón, el 12% de granos báslcos, 22% pastos y el resto a 

otros cultlvos cuyas superflcles son poco slgnlflcatlvas. Tamblén 

el 51 % de los suelos se encuentran entre la claslflcaclón agro-

lóglca del I al V, y el 44% en las clases VI y VII, los que, en 

térmlnos generales se utlllzan en forma racional. 

36/ Caracterlzaclón de las propledades del sector reformado 
que han sldo pagadas por el ISTA, documento D~~RA N°331 
marzo/83. 
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Durante el período de anállsls, las propledades obtuvle-

ron lngresos por ~25.165.552.00 y egresos por ~24.489.060.00 

(cuadro 14), en los cuales solamente se lmputan los costos de 

producclón y de recolecclón de cosechas, Sln lnclulr las deudas 

por compromlsos flnancleros adqulrldos. 

CUADRO 9 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS PROPIEDADES 

CLASIFICADAS POR ESTRATOS (mlles de colones) 

Estrato (Ha. ) Ingresos Egresos Ing. Neto Compromlsos* 

Menores de 500 9.200.4 9.219.9 (19.5) 5.211.2 . 
500 a 1000 8.547.3 7.555.4 991. 9 4.006.7 

1000 a 1500 803.3 1.313.9 (510.5) 600.7 

1500 a más 6.614.5 6.399.8 214.6 1.181.3 

T O TAL 25.165.5 24.489.0 676.5 I 10.999.9 

FUENTE: Caracterlzaclón de las Propledades del Sector 
Reformado, Doc. DIECRA N° 331 

* Adelantos ISTA/BFA, mora, avíos, lnverslón y otros. 

Los resultados así obtenldos nos muestran la dramátlca si-

tuaclón de las cooperativas, en la cual los preclos lnternaClO-

nales de los productos de exportaclón,más las elevadas tasas de 

lnterés, y la acumulaclón de estas por crédltos que Vlenen des-

de 1980/81, vuelven necesarla una polítlca credltlcla de refl-

nanclamlento, con tasas de interés más baJas y plazos más ampllos 

para el pago. 

En el anállsls anterlor, y dentro de los compromlsos, no 

se ha conslderado la deuda agrarla, la que suma ~48.658.964.00 

sin inclulr intereses,y que relaclonado con el número de SOC10S 

se obtlene una deuda promedio por SOC10 de ~17.085.00 
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D. La Acclón Estatal en el Proceso de Reforma Agrarla 

1. ASlstenCla FlnanClera 

La rapldez con que tuvo que inlciarse la lmplementacl6n 

de la Reforma Agrarla, no perrnltló dlsponer desde un prlnclplo, 

del soporte flnanClero que las Unldades Productlvas que se es-

taban lntervlnlendo necesltaban para mantener sus nlveles de 

produccl6n, hacléndose necesarlO que el Estado tomara medldas 

de emergencla como la de responsablllzar al Banco de Fomento 

Agropecuarlo (BFA) , para proporclonar aSlstencla credltlcla a 

las empresas lntervenldas en la Fase I, a . efecto de que estas 

contlnuaran con sus actlvldades productlvas. El procedlmlento 

que utlllZó el BFA (se entregaban los fondos a las cooperatl-

vas a través del ISTA) y la celerldad con que estas medidas tu-

vleronque darse, lmpldió que tanto el ISTA, BFA y las mismas 

cooperatlvas adoptaran los controles financleros necesarlOS pa- X 

ra el maneJo adecuado de los recursos, lo que permltió, en rnu-

chos casos, la malversaclón de fondos por algunos empleados del 

ISTA y por las mlsmas dlrectlvas de algunas cooperatlvas, que 

en un prlmer momento fueron los empleados de conflanza de los 

antlguos propletarlos (bodeguero, capataz, contador, etc.). 

Como resultado de la sltuaclón anterlor, surge la prlmera carga 

flnanclera para las lnclplentes ccoperatlvas, a través de la 

cartera ISTA-BFA~/ 

37/ El valor de antlclpos en efectlvo e lllSUITDS que el BFA otorgó a las 
- Cooperatlvas, se llegó a determ lI1aI' en c;.75 rnlllones, y que el 

IsrA pagó en Bonos de la Reforna Agrarla. 
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Posterlor.mente todas las cooperativas pasan a ser atendl

das por el slstema flnanclero naclonal, en donde para ser sUJe

to de crédlto, las lnstituclones eXlgen los avales de los cré

dltOS por medlo del ISTA. En términos generales, desde que se 

lnlcló la aSlstencla credltlcla, puede conslderarse aceptable, 

si bien algunas veces los crédltos otorgados han sldo menores a 

las necesldades de las áreas programadas, lnfluyendo así la 

dlsmlnuclón del área sembrada. 

Papel lmportante en relaclón a la aSlstencla flnanclera, 

lo ha tenldo la Agencla para el Desarrollo Internaclonal (AID) , 

organlsmo que desde el lniclO del proceso de Reforma Agrarla, 

ha dotado al BCR y BFA de recursos flnancleros para establecer 

líneas de crédlto especiales para las cooperatlvas de la Refor

ma Agrarla. 

2. Cogestlon 

Es la acclón estatal por medio de la cual el ISTA par

tlclpa en la admlnlstraclón de la propledad Junto con la coope

ratlVa¡ esto con el fln de garantlzar la buena marcha de las 

actlvldades, hasta que la empresa alcance un grado de desarrollo 

aceptable y pueda ser admlnlstrada con eficlencla por los bene

flclarlos. Sln embargo, el anállsis del personal que a partlr 

de 1980 desempeña esta funclón, en un alto porcentaJe, no pare

ce ser el más lndicado, sltuación que se ha traducldo en resul

tados negatlvos para la cooperatlva, por la falta de capacldad 

admlnlstratlva para el maneJo de los recursos fíS1COS, humanos 

y flnancleros. 
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La falta de controles contables y a la producc~ón, han s~-

do puntos déb~les dentro del cumpl~m~ento de la func~ón, y ha 

perm~t~do el manoseo y d~stracc~6n de recursos. 

Las s~tuac~ones anter~ores se han manten~do, luego de cua-

tro años de ~mplementada la reforma. El Gob~erno de los Estados 

Un~dos,a través de la Agenc~a para el Desarrollo Internacional> 

ha d~señado y f~nancía un prograwa para que sea eJecutado por 

el ISTA, en el cual se pretende resolver los problemas de t~po 

gerenc~al y de controles¡ fortalecer la operat~vidad de las re-

g~ones para 
__ 38/ 

eJercer una efect~va coadm~nlstrac~on-- . S~n 

embargo, a dic~embre de 1983, la s~tuac~ón de la adm~n~strac~ón 

de las cooperativas no había ten~do n~nguna meJora sign~f~ca-

tiva. 

En relación al número de cogestores y las hac~endas aten-

didas, se tiene que el 70% de las cooperat~vas rec~ben atenc~ón, 

el 54% a t~empo completo y el 16% a tiempo parc~al, y un 30% no 

tiene n~ngún tipo de as~stenc~a. 

CUADRO 10 

COBERTURA DE LA COGESTION - EN EL SECTOR DE LA 

REFORMA AGRARIA FASE 1 

Región N° de Co Aux. de Co- Cooperat~vas Atend~das 

gestores gestores T~empo Completo Tiempo Parc~al 

1 52 17 48 8 
11 61 O 56 8 

IIr 33 1 19 53 
IV 46 O 45 O 

TOTAL 192 I 18 168 49 I 

I 

FUENTE: D~visión de Desarrollo Empresar~al -ISTA-

38/ Proyecto AID 51 9-0265, Apoyo al Sector de la Reforma Agrar~a 
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3. Prancx::a6n y Capac1. tac16n 

En el ámb1.to de la promoc1.6n soclal, se buscaba como pr1.

mer paso promover la forma de organ1.zaci6n def1.n1.da para las 

empresas de la Reforma Agrar1.a, enfatizando un aspecto que per

mlta la superac16n del remanente patronal y de las formas de 

comportam1.ento tradlC1.0nal, se pretendía elevar los n1.veles de 

conclent1.zac1.6n, relac1.onados con el cUmpllm1.ento de las obl1.

gaclones y el eJerclcio de los derechos der1.vados del proceso. 

El prlmer año, todo el esfuerzo se centr6 en la promoc16n 

de las empresas cooperat1.vas y en tratar de la manera más ele

mental, enseñar sus responsab1.11.dades como miembros, labor que 

no alcanz6 el obJetlvo deseado, ya que el nlvel de escolarldad 

de muchos promotores resultó l.ncompatlble con la tarea aSlgna

da. 

A partlr de 1981, se deflne un plan de promoc16n y capa

cltaC1.Ón f1.nanc1.ado por la AID, med1.ante el que se busca una 

part1.c1.pac1.ón act1.va del beneflClar1.0 a través de una mayor 

toma de conClenC1.a de su papel ~n la Reforma Agrar1.a, d1.señan

do y eJecutando para ello, las act1.v1.dades de Investlgaclón 

Pred1.agnóst1.ca con Part1.ClpaC1.Ón Campeslna (IPACA) i Laborato

r1.OS Exper1.mentales Organ1.zaclonales (LEO) y el S1.stema de 

Capac1.tac1.6n Permanente (SICAPER), act1.v1.dades que por su esca

sa cobertura, tanto a nivel de capac1.tando como de prop1.edades, 

no dlO los resultados esperados. 

A part1.r del segundo tr1.mestre de 1982, estos proyectos 

son suspend1.dos por los nuevos d1.r1.gentes del proceso por 
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conslderar que su contenldo era de tlpO " subversJ.vo ll
, y se pro-

pone en su lugar, un programa de desarrollo comunal, en donde 

se plerde para los campesJ.nos, el proceso de partlclpaclón, con-

clentizaclón y autodescubrlmiento de sus potenclalJ.dades. 

Los obJetlvos prlnclpales de este tipo de programas es el 

de proveer a la comunldad de servJ.cJ.os báslCOS corno agua, luz, 

lugares de recreo, clínlcas, escuelas, todo coordlnado con otraE 

lnst1tuciones del Estado; así corno de un solar para la vJ.vlenda. 

Medlante este tlpO de programas se busca, arralgar mas el lndl-

vlduallsmo, de despertar el tradicl0nalJ.smo y conformlsmo Sln 

tratar de llegar al fondo del problema como es la superaclón 

mental del beneficlarlo. 

En relac16n a la cobertura actual de la promoclón, se tle-

nen 120 promotores que cubren el 44% de las cooperatlvas, sltua-

ción que lJ.mlta el trabaJo que el promotor pueda reallzar. 

Región 

I 

II 

111 

IV 

TOTAL . • 
'---- -- -- 1 

CUADRO 11 

COBERTURA DE LA PROMOCION EN EL SECTOR REFORMADO 
FASE 1 

N° de Pro- Cooperatlvas Atendldas 
motores Tlernpo completo Tlempo parclal 

31 29 4 

34 33 2 

30 19 25 

25 21 8 

120 I 102 39 
- -

FUENTE: Dlvislón de Desarrollo Empresarlal -ISTA 

I 

I 
i 

, 



• 94 

4. ASlstencla Técnlca y CoordlnaC16n Interlnstltuclonal. 

Con la flnalldad de mantener los nlveles de producclón y 

productlvldad al lnlClO d el proceso, y como método de lnter

venclón se destacó uno o más técnlcos a cada propledad, contán

dose con el apoyo de aproximadamente 500 personas que pertene

cían a las dlferentes lnstltuclones del sector agropecuarlo, 

medlante esta coordlnaclón se buscaba lntegrar la aSlstencla 

técnlca a las cooperatlvas ¡ una de las fallas más grandes en 

esta sltuaclón, lo constituyó el hecho que mucho del personal 

destacado desconocía del maneJo de una empresa, y sobre todo 

tratándose de las empresas agropecuarlas más grandes del país. 

La aSlstencla técnica en sí, se deflne como una acclón 

de la cual cada lnstltuclón especlallzada es responsable, ante 

la Reforma Agrarla, por su área de aCC1Ón¡ Sln embargo, eXlsten 

problemas serlOS para lograr la coordlnaclón de la aSlstencla 

técnlca con el resto de las lnstltuclones, ya que no se tlenen 

deflnldos los mecanlsmos de coordlnaclónipara 1981/1982 las 

Gerenclas Reglonales del MAG eran las responsables de la aS1S

tencla técnlca, reglstrándose una gran demanda de asesoría pa

ra el café, algodón, caña de azúcar y los cerealesi a partlr de 

1983, que se vuelve a reestructurar el MAG, se define nuevamen

te que cada lnstltuclón especlallzada aSlsta técnlcamente a las 

cooperatlvasi hay que agregar que a la, fecha no se cuenta con 

un mecanlsmo de coordlnac16n que garantlce dlcha aSlstenCla. 
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El obJeto de este apartado es, presentar un marco general 

sobre las prlnclpales actlvldades agrolndustrlales, para lo 

cual se obtuvo lnformaclón de 29 unldades productlvas que desa

rrollan dlcha actlvidad, y están locallzadas en las cuatro re

glones ag~arlas (anexo 18) . La faJta de lnformaclón, tlempo y 

recursos han sldo factores llmltantes para la presentaclón del 

total de estableclmlentos agrolndustrlales, el anállsls de la 

lnformaclón dlspcnlble se presenta a contlnuaclón: 

1. Aspectos Generales 

El procesamlento de la producclón agropecuarla es relatl

vamente escaso en las unldades del sector reformado, a excep

clón de los beneflcios de café y los lngenlos azucareros (éstos 

últlmos administrados actualmente por el INAZUCAR) eXlstentes 

en algunas propiedades cafetaleras y cañeras de mayor extenslón, 

la actlvldad agroindustrlal no tradlclonal es poco lmportante 

en el área reformada. De las 29 plantas agrclndustrlales, de 

las que se obtuvo lnformaclón, 11 son beneflclos de café, 5 se 

dedlcan a la elaboraclón de concentrado para ganado, otras 5 

son desflbradoras de henequén (cuadro 12); las restantes, se de

dlcan a actividades de descremado de leche, procesamlento de 

aceite y harina de coco, extracclón y elaboraclón de coco ralla

do, extracc16n de sal y otras de poco lmpacto. 

Por otra parte, se puede observar que de los beneflclos 

de café, 6 se encuentran en buen estado, y 5 en estado regular; 

de las procesadoras de concentrado, 1 se consldera en buen esta

do, 3 en estado regular y 1 deflclente¡ de las desflbradoras de 

BIC~;J r r~l \ e - , ,~ A I 
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henequén, 4 se reportan en regulares condlciones, y una en es-

tado deflclente¡ de los restantes planteles, por lo menos el 

50% se reportan en condlclones regu lares, es declr, que adole-

cende algunas deflclenclas. Lo anterlor es expllcable, ya que 

por una parte las cooperatlvas no han reclbído el flnanClamlen-

to suflclente para la reposlc16n de las lnverSlones, y por otra, 

los baJos preclos de los productos (partlcularmente el café), 

no han estlmulado la reallzac16n de estas lnverSlones y de un 

adecuado mantenlmlento en la maqulnarla y las lnstalaclones. 

CUADRO 12 

ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS AGRO INDUSTRIALES EN 
EL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO 

I Estado actual de la Planta 
~lpO de Actlvldad N° Bueno Regular I Deflclente 

Beneflclado de Café 11 6 5 -
Elaboraclón de concentrado 5 1 3 1 

Desflbrado de Henequén 5 - 4 1 

Descremado de Leche 2 1 1 -

Elaboraclón de Acelte y Harlna 
de Coco 2 2 - -

Extracclón de Copra y Elabo-
raclón de Coco Rallado 1 - 1 -

Extracclón de Sal ( Sallnera) 1 - 1 -
¡ 

Secado de CardamoITo 1 1 - -

Elaborac16n de Ladrlllo 1 - 1 -

T O TAL . . . . 29 16 2 

FUENTE: Elaborado con datos del anexo 18. 
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2. Aspectos Económlcos 

Se anallzan a continuación algunos lndlcadores globales 

que presentan las plantas agrolndus~rlales en el sector. 

a) Período de FunClonamlento y Capacldad Utlllzada. El 

tlempo de funclonarnlento de las agrolndustrlas durante el año, 

depende en prlmer lugar de la dlsponlbllldad de materlas prl

mas, y muchas veces de las ccndlclones del mercado de los pro

ductos elaborados. Los beneflclos de café operan uno o dos me

ses adlclonales al período de recolecclón; en el sector refor

mado, el beneflclado de café utlllza corno promedlo 3 meses en 

el año (cuadro 13). En relaclón a la actlvldad agrolndustrlal 

ldentlflcada corno no tradlclonal, ésta presenta un período de 

funclonamlento mucho mayor durante el año; tal es el caso de 

la elaboraclón de concentrado, las procesadoras de copra de 

coco, el descremado de leche y el desflbrado de henequén, cuyo 

período de operaclón osclla entre 10 y 12 meses en el año; la 

sallnera y el secado de cardamomo, funclona 6 y 3 meses respec

tlvamente. 

Un elemento lmportante que se debe destacar, es la sub

utlllzaclón de la capacldad lnstalada de estas agrolndustrlas, 

que da corno resultado lnmedlato la elevaclón de los costos por 

unldad de producto procesado. De los 11 beneflclos de café 

conslderados, sólamente 3 utllizan más del 50% de su capacldad; 

de 4 procesadoras de concentrado,3 operan con un porcentaJe me

nor al 50% de su capacidad (cuadro 13); Y de las 5 desflbrado

ras de henequén, 2 operan con menos del 50% de su capacldad 
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procesadora. En la mayoría de los casos, y en el caso partlcu-

lar de los beneflclos de café, la razón báslca de esta SUbUtll1-

zacl6n ha sldo la escasez de la materla prlma (el café uva), ya 

que los productores lndlvlduales (y las mlsmas cooperatlvas del 

sector reformado) prefleren vender el café a beneflcladores par-

tlculares, poslblemente por que éstos dlsponen de una admlnls-

tración más eflClente o por preslones de otra naturaleza. 

CUADRO 13 

CAPACIDAD UTILIZADA, PRODUCCION PROCESADA y JORNALES UTILIZADOS 

EN PLANTAS AGROINDUSTRIALES DEL SECTOR REFORMADO 

rrlpO de 
IActlvldad 

Beneflclado de Café 
(qq. oro) 

Elaboraclón de Concen
trado* (qq.) 

Desflbrado de Henequén 
(qq. ) 

IDeSCrenado de Leche 

I 
(rotellas) 

Elaboracl6n de Acelte Iy F.arlna de Coco (qq) 

IExtracclón de Copra y 
¡Elaboracl6n de Coco 
Rallado 

Extraccl6n de Sal (qq) 

I Secado de Cardamano 
(qq) 

Elaboracl6n de ladrlllo 
(UDldades) 

(año 1983-1984) 

Meses Prame-I% Cap. UtlllZ. I 
dlo Traba]a- Utlll- Utlll-, 
dos en el zan zan I 
año. más menos 

3 

12 * 
10 

12 

12 

11 

6 

3 

12 

del del I 
50% 50% 

3 

1 

2 

1 

8 

3 

3 

1 

2 

1 

Elaborado con datos del anexo 18 

Volumen 
de Pro
ducclón 
Proce
sado 

75.473 

563.801 

37.851 

24.120 

7.306 

lID 

60.000 

18 

35.000 

Jornales 
Utlllza
dos en el 
Período 

48.643 

7.128 

71.293 

792 

3.432 

82.280 

33.000 

330 

N/D 

ND 
Excepto en una unldad donde sólo se traba] a 4 meses en el año 
No dlsponlble 
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b) Producclón y Empleo Generado. El volumen de produc

c16n obtenldo por estas agrolndustrlas, dada su capacldad lns

talada, ha estado en func16n del grado de utllizac16n de esta y 

del tlempo de funclonamlento por año. La producclón de los be

neflclos de café asclende a 75.5 mlles de qUlntales oro, cuya 

comerclallzac16n y exportaclón la reallza el INCAFE. Las pro

cesadoras de concentrado produJeron 563.8 mlles de qUlntales, 

esta producclón, caSl en su totalldad, la emplean las empresas 

para la allmentaclón del ganado que poseen. Por su parte, las 

desflbradoras de henequén reportan una producc16n de 37.8 miles 

de qUlntales de fibra, y su mercado lo constltuye las fábrlcas 

de sacos y productos conexos (SALVAMEX, AGAVE, S.A.); además, 

las descremadoras de leche produJeron 24.1 mlles de botellas de 

crema destlnadas al mercado lnterno. La producclón reportada 

de las otras actlvidades agrolndustrlales fue de: 7.3 mlles de 

qUlntales de acelte de coco; 60.0 filIes de qUlntales de sal y 

18 qUlntales de cardamomo seco;sobre la producclón de copra se

ca de coco y coco rallado de la haclenda El Jobal, no fue POS1-

ble la obtenci6n de informac16n conflable. 

Por otra parte, para la estlmaclón de los Jornales reque

rldos por las p1antas agrolndustrlales, se ha hecho en base al 

número de personas empleadas, y al promedlo de meses trabaJados 

en el año, bajo el supuesto de que cada trabaJador aporta 22 

Jornales por mes¡ excepto en las desflbradoras de henequén, don

de la estlmaci6n se ha hecho tornando en cuenta el rubro "mano de 

obra" de la estructura de costos de producclón y el salarlo dla

rio pagado a los trabajadores. 
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BaJo las conslderacl0nes anterl0res, se puede apreClar en 

el cuadro 13, que las agrolndustrlas que más empleo generan son 

aquellas que funcl0nan durante un período mayor en el año, y las 

que emplean una tecnología menos SOflstlcada en el proceso pro

duCtlVO. 

Así se tlene que los once beneflclos de café, utl1lzaron 

en la últlma temporada, 48.6 ml1es de Jornales, funcionando 3 

meses en el año como promedlo, y utlllzando, como es sabldo, una 

tecnología avanzada; aSlmlsmo, las Clnco desflbradoras de hene

quén utlllzaron en la misma temporada 71.~ ml1es de Jornales, 

trabaJando en promedlo 10 meses en el año y utlllzando una tec

nología poco SOflstlcada. Es de hacer notar que la agrolndus

trla que más Jornales utlllZÓ en la te~porada, es la extracclón 

de copra y la elaborac16n de coco rallado, con 82.3 mlles de Jor

nales, trabaJando un promedlo de once meses en el año, y utlll

zando una tecnología empleadora de mano de obra; otra actlvldad 

generadora de empleo, es la extracclón de sal, que utl11ZÓ 33.0 

ml1es de Jornales, operando 6 meses aproxlmadamente en la tempo

rada. 

Un elemento adlclonal que hay que menClonar es que, para 

nlveles de producclón slmllares, la cantldad de Jornales emplea

dos dlflere slgnlflcatlvamente de una empresa a otra (anexo 18) 

fenómeno que tlene su expllcac16n en el hecho de que algunas 

cooperatlvas adoptaron como polítlca, la de proporcionar empleo 

permanente a todos sus asoclados, aun a costa de sacrlflcar la 

productlvldad de la mano de obra. 



CAPITULO IV 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ECONOMICAS QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

DEL SECTOR AGROPECUARIO REFORHADO DE LA REGION 

CENTRAL AGRARIA, PERIODO 1983-1984 

INTRODUCCION 

A efecto de poder demostrar en forma clara y preclsa las hlpÓ-

tesls planteadas, se conslderó necesarlO ahondar más en el co-

noclmlento de las varlables, para lo cual se seleccl0nó un peque-

ño número de unldades productlvas que forman un conglomerado que 

reunen las cond~c~ones necesar~as, en cuanto al desarrollo de 

actlvldades agrolndustrlales o a su potenc~al de efectuarlas. 

Para los obJetlvos del presente trabaJo era lndlferente la Ubl-

cac~ón de d~cho conglomerado, mlentras éste reunlera las condl-

clones estlpuladas en los cr~terl0S de selecclón posterl0rmente 

expuestos, por lo que se UblCÓ un conJunto de unldades productlvas 

que reunleron los requlsltos en Reg~ón Central Agrarla. 

A. Dlseño de la Muestra 

Para el desarrollo del anállsls comparatlvo de las prlnclpa-

les actlvldades económ~cas que se efectúan en las unidades pro-

ductlvas del SAR Reglón Central Agrarla, se conslderó necesarlO 

con base a crlterlOS que se exponen adelante, la elaboraclón de 

una muestra1/ de unldades productlvas en las cuales se efectúan 

l/Se llama muestra a una parte de la poblac16n o llnlverso o a un subcon
- Junto de un conJunto de linldades obten1das con el fln de lnvestlgar las 

propledades de la poblaclón o conJunto de procedencla (Azorln Poch, 
Curso de Muestreo y Apl~caclones. Pág. 3). 
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las lllferenclas necesarlas acerca del comportamlento del empleo y 

los lngresos, tanto en las unldades productlvas que desarrollan 

actlvldades agrolndustrlales, así como en aquellas que no las 

desarrollan. 

1. CrlterlOS de Selecclón 

al El dlseño de la muestra no obedece a métodos probabl

lístlcos~1 de selecclón, debldo a dos razones fundamentales: 

l. La multlpllcaclón y extens16n de las llamadas zonas 

confllctlvas debldo a la actual sltuaclón de guerra lnterna, lo 

que ha provocado el abandono, trabaJo lrregular o falta de acce-

so a muchas unldades productlvas, y 

11. Debldo a que práctlcamente la rrayoría de las unldades pro-

ductlvas tlenen slmllares estructuras productlvas, un pequeño 

número de ellas pueden contrlbulr en forma satlsfactorla al estudlo 

de las característlcas (empleo e lngreso) de la poblaclónil . 

b) El dlseño de la muestra a través de un método de mues

treo dlrlgldo o lntenclonalil obedece tanto a lo antes expresado, 

como a la necesldad de estructurar una muestra con unldades pro-

ductlvas locallzadas afuera de zonas confllctlvas y geográflca-

mente cercanas entre sí, a fln de examlnar en cual de ellas o 

~I El muestreo es probabllístlco cuando puede calcularse de antenE110 
cual es la probabllldad de obtener cada una de las muestras que 
sea poslble seleCClonar (OpuS.Clt. pag.4). 

31 Se llama poblaclón o unlverso a cualquler colecc16n flnlta o 
- lllflnlta de J..TJdlVlduos o elerrentos (opus. Clt. pag. 3) 
41 Opus. Clt. pág. 4. 
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entre cuales de ellas era factlble la formaclón de un módulo de 

producclón agrolndustrlal. 

c) La muestra se dlseñó tomando en conslderaclón además, Sl 

la unldad productlva desarrolló o no actlvldades agrolndustrlales 

y su potenclal agrolndustrlal. 

d) Tamblén se tornó en conslderaclón nuestras llmltacl0nes 

de tlempo,recursos humanos y rnaterlales. 

2. Tamaño de la Muestra 

La poblaclón o unlverso del BAR es~á formada por 312 unl

dades productlvas, Sln embargo, con base en los crlterl0S antes 

menclonados se conslderó adecuado selecclonar un conglomerado de 

9 unidades productlvas de la Reglón Central Agrarla, con las cua

les se efectuó un anállsls comparatlvo, en cuanto a la genera

c16n de empleo e lngresos, entre las unldades productlvas que 

desarrollan actlvldades agrolndustrlales con respecto a aquellas 

que únicamente reallzan la fase agrícola y/o pecuarla. 

3. Identlflcac16n de las Unldades Productlvas Belecclonadas 

Las Unldades Productlvas de la Reglón Central Agrarla 

integrantes del BAR selecclonadas, fueron: 

Haclenda El Tránslto 

Haclenda Nueva 

Haclenda San Fernando 

Flnca Aruba 

Haclenda Pasatlempo 

Haclenda Agua Fría 

Hacienda Argentlna 



Haclenda Colombla 

Hacienda Chanmlco 
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y están ublcadas en el Departamento de La Llbertad, en los Mu

niclpl0S de Colón, Sacacoyo, San Juan OplCO, Jayaque y Quezal

tepeque (Anexo 19). De ellas desarrollan actlvldades agroln

dustrlales las slguientes haclendas: El Tránslto que efectúa 

el beneflclado de café hasta la etapa de pergamlno; Haclenda 

Agua Fría,que efectúa el procesamlento de la copra de coco ob

tenlendo harlna y acelte, como tamblén labores apícolas; HaClen

da Pasatlempo, que efectúa el beneflclado de café hasta oro; 

las Haclendas Colombia y Chanmlco que efectúan la explotaclón 

apícola (anexo 23). 

B. Uso Actual de los Recursos en las Unldades Productlvas Se

lecclonadas. 

Antes de proceder a efectuar un breve anállsls sobre el uso 

de los recursos eXlstentes, conslderamos convenlente desarrollar 

una descrlpclón de dlchos recursos. Estos se dlvlden en recur

sos naturales, humanos e lnfraestructura. 

1. Recursos Naturales. 

Estos se dlvlden en recursos naturales irrenovables, como 

los metales y demás mlnerales¡ y recursos naturales renovables 

que comprenden el suelo, agua, flora y fauna, de estos, dada su 

enorme lmportancla, concentraremos nuestros esfuerzos en el re

curso suelo. 

a) Recurso Suelo. En el cuadro 1, podemos observar que 
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495.99 mz., equlvalentes al 6.3% del área total de las unldades 

productlvas selecclonadas corresponde a suelo Clase 11, o sea 

tlerras apropladas para labores agropecuarlas a través de méto-

dos senclllos en forma permanente; son suelos con llgeras llml-

taclones, tales como: eroslón llgera o moderada, poca duraclón 

del suelo, remoclón de algunas pledras, etc. 51. EJemplo: haclen-

das El Tránslto y Chanmlco. 

A la Clase 111 pertenecen 1.086.80 mz., equlvalentes al 

13.9% del área total, y son suelos que se pueden usar para cul-

tlvOS anuales utlllzando métodos lntenslVOS de conservaclón de 

los mlsmos. Se requlere un maneJo cUldadoso para eVltar la ero-

slón o la susceptlb~lldad de que ocurra, mantener la humedad del 

suelo o drenar adecuadamente los terrenos. EJemplo: Haclendas, 

Chanmlco, Argentlna y La Nueva. 

Un total de 2.114.54 mz., o sea el 26.9% de los suelos 

corresponden a la Clase IV y son tlerras de mayor pendlente que 

la Clase 111, más eroslonadas que aquellas o con mayor pel~gro 

de eroslón, tlenen mayor dlflcultad para drenarse por su sltua-

c~ón más baJa, por su fuerte pendlente, algunas solo son ara-

bIes con bueyes y para su conservaclón se necesltan medldas cos-

tosas de apllcar, las que es necesarlO efectuar para poder usar-

las en forma lntenslva. EJemplo: Haclendas Agua Fría, Pasatlempo, 

Chanmlco y La Nueva. 

~I Esta y las slgulentes descrlpclones se basan en la "Guía 
técnlca sobre Levantamlento Agrológlco y Uso Actual de la 
Tlerra" (documento D1ECRA N° 014). 
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A la Clase VI pertenecen 1.193.18 mz., o sea el 15.2% del 

total de tlerras de las unldades productlvas selecclonadas, estas 

tlerras tlenen llmltaclones muy severas que hacen lnadecuado su 

uso para CUltlvoS lntenslvos,y lo llmltan para CUltlVOS permanen

tes como frutales, bosques y praderas y para ello se neceslta 

hacer uso de cUldadosas medldas de conservaclón y maneJo. EJem

plo: Haclendas Agua Fría, El Tránslto, Pasatlempo, etc. 

A la Clase de Suelo VII pertenecen 1.372.89 mz., o sea el 

17.5% de los suelos de las unldades selecclonadas, estos suelos 

tlenen llmltaciones muy severas, tales cómo pendlentes abruptas 

y suelos muy superflclales, que las hacen lnadecuadas para los 

cUltlVOS y restrlngen su uso para vegetaclón permanente como 

bosques y praderas, los cuales requleren un maneJo muy cUldado

so. EJemplo: Haclendas Agua Fría, El Tránslto y Chanmlco. 

Un total de 1.502.93 mz., o sea el 19.1% pertenecen a la 

Clase de Suelo VIII, y comprende áreas muy accldentadas, areno

sas y exceSlvamente pedregosas y solo son proplas para la vlda 

sllvestre, recreaclón, protecclón, etc., EJemplo: Haclendas 

Argentlna, Chanrnlco y Colombla. 
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C U A D ROl 

RECURSO SUELO EN LAS UNIDADLS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS 

Clase de Suelo Manzanas % 

11 495.99 6.3 

111 1.086.80 13.9 

IV 2.114.54 26.9 

VI 1.193.18 15.2 

VII 1.372.89 17.5 

VIII 1.502.93 19.1 

Laguna 86.83 1.1 

T O TAL I 7.853.16 
I 

100.0 

FUENTE: CENREN (ver anexo 20 ). 

b) Uso del Suelo 

Las unldades productlvas selecclonadas poseen una su

perflcle de 7.836.16 manzanas, de las cuales se dedlcan a labo

res proplamente agrícolas 4.894.8 ffiZ., equlvalentes al 62.3% de 

la superflcle total (cuadro 2), a labores agrícolas lntenSlvas, 

tales cerno cultlvoS anuales: granos báslCOS, hortalizas, etc., 

solo se dedlcan 171 .8 manzanas o sea el 2.2% de la superflcle 

total. A CUltlVOS seffilpermanentes (caña) solo se dedlcan 1 .038 

manzanas o sea el 13.2% de la superflcle. No ocurre lo mlsmo 

con los CUltlVOS permanentes (café, cítrlcos), r~os en que se 

, 



util1zan 

total. 
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3.685 mz., equ1valentes al 46.9% de la superf1c1e 

En la act1v1dad ganadera se encuentran ut111zadas 470 mz. 

(6.0%) que comprenden 187 manzanas (2.4%) de pastos meJorados y 

283 mz. (3.6%) de pastos naturales. 

Es de hacer notar que las un1dades product1vas selecc10na

das t1enen 1.582.79 mz. de Suelos Clase 11 y 111 Y se están Ut1-

11zando 1.209.8 mz. en cult1voS anuales y sem1permanentes, por 

lo que eX1sten 372.99 mz., que podrían ut111zarse en labores agrí

colas de t1pO 1ntenslvo, Sln embargo, son usadas para otros ru

bros agropecuar1os, que b1en podrían sat1sfacerse con t1erras de 

1nfer10r calldad, tales como cult1voS permanentes y pastos. 

Las áreas dest1nadas a la reserva forestal ascienden a 

487.58 manzanas, equ1valentes al 6.2% de la superf1c1e total. 

El área lmproductlva, ccnstltulda por matorrales, asclende 

a 771.58 manzanas, o sea el 9.8% de la superflcle total, y es, 

poco mas que cuatro veces el área dest1nada a los CUlt1VOS anua

les. 

En cuanto a las t1erras Sln pos1b111dad agropecuarla, que 

son aquellas utillzadas por poblac10nes, lnfraestructura, lnsta

laclones, lava, cuerpos de agua, ríos, laguna, etc., asclenden a 

1.229.2 manzanas, equlvalentes al 15.7% de la superflc1e total. 

Sl conslderamos, que eXlsten 2.962.65 manzanas de suelos 

de las Clases VII, VIII Y la Laguna de Chanmlco (cuadro 1) y 

comparamos con las áreas destlnadas a forestales, matorrales y 



• 109 

t1erras s1n posib1l1dades agrícolas, que asc1enden a 2.488.36 man

zanas (cuadro 2) obtenemos un sobrante de 474.29 manzanas de 

Suelos Clase VII y VIII que es bastante probable que se estén ut1-

l1zando en el cult1vo de café. 

Por lo anter10r es adecuado af1rmar que el uso actual de 

los recursos naturales, partlcularmente la tlerra, en las un1da

des product1vas del sector agropecuar10 reformado, no obedece a 

su meJor alternat1va de ut1l1zac16n de acuerdo a su potenc1al 

de uso, lo que ha de estar afectando la obtenc1ón de meJores re

sultados económ1cos. El use potenc1al de los suelos de acuerdo 

a su clas1f1cac1ón agrológlca será tratado en la propuesta para 

la 1mplantaclón y desarrollo de módulos de producc16n agr01ndus

trlal. 
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CUADRO 2 

USO DEL SUELO - AÑO AGRICOLA 1983 - 1984 

(en manzanas) 

~ Unldades 
~ctlvas 

El 
Actlvldad "- Agua Trán- Pasa- Colomb~a Chanm~co "lrgent~na 

.......... Fría Slto tlempo '-... 

A. AGRICULTURA 1.653 310 534.8 231 1.190 254 

Cultlvos Anuales - 36 10.8 6 2 55 
Sernl-perrnanentes - - 10 71 708 113 
Permanentes 1. 653 274 51l~ 154 480 86 

B. GANADERIA - 179 97 - - 160 
Pastos Mejorados - 79 45 - - 60 
Pastos Naturales - 100 52 - - 100 

C. FORESTALES 20 0.58 - 5 140 279 

D. MATORRALES - 35 58 8 87.28 280 160 

I E. SIN POSIBILI-

65B.92~ 1<0.05 2/ 
DAD AGRICO-

229Y LA 1/ 17.51 46 48 
I 

T O TAL 1.690.51 1570.58 ' 738.60 1552.28 2.268.92 993.05 , I , J ____ ~ __ ~, _______ J __ ~ 
FUENTE: Encuesta reallzada para teslS (ver anexos 21 y 22) 

1/ Se lncluye lnfraestructura e instalaclones 
2/ Zona de lava, demasiado accidentada, exceSlvamente pedregosas 
3/ Lava, laguna, etc. 

1 

, , 
I 

I 
San Nueva Aruba Total % 

Fernando 

77 1460 185 4.894 8 62.3 
I , 

5 I 52 5 171.8 2.2 
68 I 68 - 1.038 13 2 

4 340 180 3 685 46.9 
I 

34 I - - 470 6 O 
3 I - - 187 

I 
2.4 

31 
I 

- - 283 3.6 

487.581 43 I - - 6.2 
I I 

, 122.50 I - 28 771. 58 ¡ 9.8 

I I 

I 
I I 
I ' I I I I 63 I 6 59 20.13 !1.229.20! 15.7 

339.50 [466.59j233.13:7.853.16 ¡100.0 

1-' 
1-' 
o 
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c) Recurso Agua 

En cuanto a este recurso, se constat6 que en todas las 

unldades productivas, excepto Colombla, se cuenta por lo menos 

con serV1ClO de agua a través de pozos colectlvos y/o manantla

les. En algunos casos se posee slstema de lrrlgación (El Trán

Slto, Pasatlempo, etc.) o se tlene el potenclal para lmplantar

lo. La Haclenda Chanrnlco cuenta con una laguna que tlene una 

extenslón de 86.83 manzanas, la que se encuentra en proceso de 

degradaclón como recurso natural renovable. Báslcamente el 

agua es utlllzada en todas las unldades para el consumo humano, 

para el consumo lndust~lal solo en aquellas unldades que tlenen 

en funclonamlento beneflclOs de café como El Tránslto y Pasa

tlempo, o algún otro procesamlento agrolndustrlal como en Agua 

Fría. 

d) Flora Sllvestre 

La flora sllvestre, está lntegrada por todos los árbo

les, arbustos, beJucos, plantas epífltas, hlerbas, hongos, hele

chos, algas, musgos, líquenes y demás plantas que crecen en esta-

do sllvestre. Sus funclones son las de conservaclón del medlo 

amblente y el suelo; proporclonan allmentaclón y refuglo a la 

fauna sllvestre, así como son fuente de otras actlvldades, ta

les como: proporclonar leña, madera, materla prlma medlclnal, 

etc. 

De acuerdo a lo manlfestado por los dlferentes dlrlgen

tes de las unldades productlvas vlsltadas, este recurso ha expe

rlmentado un proceso acelerado de deterloro, debldo en gran 
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medida a la ausenCla de una polítlca de raclonallzaclón en la 

extracclón de madera y leña, así como a la falta de una reposl-

ción compensatorla de las unldades extraídas. 

el Fauna S11vestre 

Slmilar oplnión eXlst16 entre las dlrectlvas de las 

cooperatlvas respecto a que el deterl0ro de la flora s11vestre, 

en comblnación con la cacería, el uso lntenslVO de lnsectlcldas, 

variaclones en la vegetaci6n orlglnal en vlsta de la necesldad 

de cUltlVOS alimentlcl0s y de exportaclón, han reducldo y modl-

flcado pellgrosamente el habltat natural -de la fauna s11vestre. 

2. Recursos Humanos 

a) Pcblac16n Total 

La poblac16n total de las unldades productlvas selec-

clonadas asciende a 8.719 personas de las cuales corresponden 

4.784 al sexo mascullno o sea el 54.9% de la poblaclón total y 

3.935 al sexo femenlno o sea el 45.1% de la poblaclón total 

(anexo 24 ). En el rango de O a 11 años se encuentran 2.704 niños 

equlvalente al 31 % de la poblaC1Ón¡ en el rango de 65 a más años 

se encuentran 301 anClanos que representan el 3.4% de la pobla-

c16n total. Estos grupos de poblac16n comprenden lo que en nues-

tro país se conoce como poblaclón dependlente, 3.005 personas 

equlvalentes al 34.4% de la poblaclón total. 

b} Niveles de Escolarldad de la Poblaclón. 

En €l cuadro 3 puede observarse que un 40.3% de la po-

blac16n en edad escolar es analfabeta y que un 66.3% no ha ter-

mlnado su primer clclo de educaclón básica¡ 
• 

además, eXlste 
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un 3.2% de la poblaclón que ya completó su prlmarla y se encuen

tra slgulendo estudloS de bachlllerato, carreras técnlcas en 

lnstltutos tecnológlcos, etc. 

Nlvel 

Analfabeta 

1 Ciclo 

11 Clclo 

111 Clclo 

Otros 

TOTAL 

CUADRO 3 

* NIVELES DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION 

N° de personas 

2.474 

1.592 

1.400 

475 

197 

% 

40.3 

26.0 

22.8 

7.7 

3.2 

6.138 100.0 

FUENTE: Encuesta reallzada pa~a tesls (ver anexo 25). 

* Se reflere a la poblaclón en edad escolar. 

c) Planteles Educatlvos 

Dentro de los límltes terrltorlales de las unldades 

productlvas selecclonadas, funclonan 13 planteles educatlvos de 

los cuales 5 atlenden hasta tercer grado; 5 hasta sexto grado y 

3 hasta noveno grado (anexo 25). Fuera de dlChos límltes y cer

ca dedlchas unldades funclonan planteles que atlenden hasta ba- , 

chlllerato en los poblados de Ateos y Lourdes, que se encuentran 

cerca de San Fernando, El Tránslto, Agua Fría, Aruba y Pasatlem

pOi en el Cantón SltlO del Nlño que se encuentra cerca de Chanml

co y La Argentlna. Además, cercano a Colombla en el Cantón Prl

mavera, funclona una escuela que atlende hasta sexto grado y 

funclona el bachlllerato en Quezaltepeque que se s~cuentra a 

5 Kms. de dlstancla. También muy cerca a La Nueva, en la Coloilla 
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5 Cedros eX1ste una escuela que 1mparte clases hasta sexto grado. 

d) Centros de Salud 

En cuanto a centros dest1nados a efectuar tratam1ento 

prevent1vo y dar aS1stenc1a soc1al al factor trabaJo, las un1da-

des product1vas de la muestra, cuentan dentro de sus lím1tes 

terr1tor1ales con 6 clín1cas aS1stenc1ales (una clín1ca en cada 

un1dad, excepto en Colomb1a, San Fernando y La Nueva)¡ fuera de 

d1Chos lím1tes y en las poblaciones cercanas con Un1dad de Salud 

tenemos: Lourdes, que se encuentra cerca de Pasat1empo, Agua 

Fría, El Tránsito y La Nueva; Slt10 del N~ño que se encuentra 

cerca de Chanmico y La Argen~lna¡ Quezaltepeque que se encuentra 

cerca a Colomb1a y con clín1ca de salud de Ateos, cerca de Aruba 

y San Fernando (anexo 25). 

e) V1v1enda 

Las unidades product1vas selecc10nadas cuentan con un 

total de 773 viviendas 6/ de las cuales 426 son de t1pO de cons-

trucc16n m1xta, 73 de adobe, 151 de bahareque, 22 ranchos y 101 

de otros t1pOS de construcc1ón no especif1cados (anexo 25). 

Sl cons1deramos un grupo fam1l1ar formado en promed1o por 

5 miembros tendríamos que se necesitarían 907 v1v1endas (no 

incluye Chanm1co) por lo que el déf1C1t sería de 134 v1v1endas, 

equ1valentes al l4.8% de las v1v1endas necesarias. Sl a estas 

134 v1v1endas le agregamos las que a nuestro ]U1C10 no reunen 

las cond1c1ones de seguridad e h1g1ene, como las de bahareque, 

~/ No 1ncluye las v1v1endas de Hac1enda Chanm1co, 
dato que no fue posible obtener. 
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rancho y las vlvlendas cuyo tlpO de construcción no fue especl-

cado, el déflClt sería de 408 vlviendas, equivalentes al 45% de 

las necesldades habltaclonales de los pobladores de las unldades 

de la muestra. 

f. Otros SerV1ClOS 

De las vlvlendas antes mencl0nadas poseen serV1ClO de 

agua potable 322, encontrándose Sln dlCho serV1ClO las restan

tes (ver anexo 25)2/, tamblén cuentan con letrlnas un total de 

41 7 vlvlendas~/. 

En cuanto a los abasteclmlentos de agua, a nlvel de 

unldad productlva, Agua Fría y El Tránslto lo hacen a través de 

cañerías que conducen el agua potable desde los tanques de cap-

tac16n; colombla a través de un pozo lndlvldual y de un río; las 

demás unldades se abastecen a través de pozos colectlvos. 

Por otra parte, las 9 unldades productlvas poseen en 

general buenas vías de comunlcaclón, así como serV1ClO de ener-

gía eléctrlca y teléfono (solamente Aruba no cuenta con teléfono). 

g. La Oferta de Mano de Obra 

La oferta de mano de obra en las unldades productlvas 

selecclonadas en el año agrícola 1983-1984 asclende a 4.764 per-

sonas, de las cuales 2.846 corresponden al sexo mascullno y 1.918 

al sexo femenlno o sea 59.7% y 40.3% respectlvamente (cuadro 4). 

2/ No lncluye datos de San Fernando, Pasatlempo y Chanmlco 
por no encontrarse dlsponlble. 

~/ No lncluye datos de Pasatlempo y Chanmlco, por la mlsma 
razón anterl0r. 
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De esta oferta total, corresponden a asoc~ados 1.646 

personas (anexo 25), equ~valentes al 34.6%. 

La oferta total de mano de obra med~da en Jornales es 

de 104.808 Jornales por mes y 1.257.696 Jornales por año. 

CUADRO 4 

OFERTA DE MANO DE OBRA POR SEXO Y EDAD DE LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO AGRICOIA 1983-84 

P E R S O N A S TOTAL TOTAL JORNALES 
ESTRATO MASCULINO FEMENINO PERSONAS1 / POR MES 2/ 

10 a 17 años 596 459 1.055 23.210 

18 a 49 años 1.756 1.258 3.014 66.308 

50 a más 494 201 695 15.290 

I 

I I 
I 

O TAL 2.846 1.918 4.764 
I 

104.808 

I I 

FUENTE: Encuesta real~zada para tesls (ver anexo 24 ). 

~/ 

?:../ 

La metodología usada en la elaborac16n fue la sigulente: 
el estrato de poblac16n de 10 a 17 años se multlpllC6 
por el factor 0.5; el estrato de 18 a 49 años mascullno 
por el factor 1.0 y el mlsmo estrato femenlno por 0.75; 
el estrato 50 a más años mascullno por el factor 0.75 
y el mlsmo estrato femenlno por el factor 0.5 

Para el cálculc de Jornales por mes se conslder6 22 
días de trabaJO por mes. 

-
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h. La Demanda de Mano de Obra 

La demanda de mano de obra en el año agrícola 1983-84 

en las unldades productlvas de la muestra, ascendló a 570.483 

Jornales, los que comparados con la oferta total que ascendló a 

1.257.696 Jornales, solo slgnlflcan el 45.3% de la mlsma y arro-

Jan un desempleo ablerto del 55.8% equlvalentes a 687.213 Jorna-

les (cuadro 5). 

El comportamlento mensual de la demanda fue el slgulen-

te: de abrll a septlembre de 1983 no alcanzó a cubrlr nl el 40% 

de la oferta de mano de obra; a partlr de octubre lnlcló un 

ascenso, pasando de 40.9% a 88.2% en novlembre, y alcanzó el 

más alto nlvel de empleo en el mes de dlclembre, en que ascen-

dló al 114.6% de la oferta, es declr que requlrló mano de obra 

externa a las unldades de la muestra por el equlvalente al 14.6% 

de la oferta de mano de obra lnterna o sea 15.294 Jornales. 

-
r Blf?~_ '( ;-r-,", '\ S ::-',1-:- - • 
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CUADRO 5 

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

DE LA MUESTRA. AÑO AGRICOLA 1983-84 (en Jornales) 

MESES OFERTA I 
% DEMANDA % DES-

I EMPLEO 
I I 

Abrll I 104.808 I 100.0 36.352 34.7 68.456 
I 

Mayo 104.808 
I 

100.0 20.350 19.4 84.458 f 

1 

I 
JunlO 104.808 I 100.0 35.773 34.1 69.035 

I Jullo 104.808 100.0 37.638 35.9 67.170 

I 
104.808 100.0 39.350 37.5 65.458 Agosto 1 

Septlembre 104.808 
I 

100.0 36.786 35.1 68.022 I 

Octubre 104.808 100.0 42.917 40.9 61.891 

Novlembre I 104.808 
I 

100.0 92.484 88.2 
I 

% 

65.3 

80.6 

65.9 

64.1 

62.5 

64.9 

59.1 

12.324 ¡ 11.8 

Dlclembre 
I 

104.808 100.0 120.102 
1

114
.
6 (15.294) (14.6) 

I 
Enero 

Febrero 

I 
Marzo 

I 104.808 

: 104.808 

104.808 

1.257.696 

I 100.0 
I 

I 100.0 I 

100.0 

1 00.0 

I 55.453 49.355 I 52.9 

I 30.481 
I 

29.1 74.327 I 
I 

22.797 21.7 82.011 

570.483 45.3 687.213 

FUENTE: Encuesta reallzada para tesls (ver anexo27 ). 

* No se conslderó el sobre-empleo de mano de obra 
durante el mes de dlclembre, ya que éste fue 
cublerto con oferta externa a las unldades 
productlvas de la muestra. 

47.1 

70.9 , , 
I 

78.3 

55.8 

- - - - - - - -

* 

I 

i 
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C. AnállS1S Comparatlvo 

1. Estructura Productlva 

Como puede observarse en los anexos 21, 22 y 23 , la unl

dad productlva con la mayor diverslflcaclón de su estructura pro

ductlva agropecuarla es La Argentlna, que desarrolla dentro de 

sus actlvldades agrícolas, el cultlVO de los cítrlcos, caña, 

granos báslCOS, papaya, etc.; y además, desarrolla actlvldades 

pecuarlas, tales como la ganadería y la aVlcultura. Dlcha dl

verslflcaclón de su estructura productlva, aun cuando no desa

rrolla actlvldades agrolndustrlales, le permlte meJores resulta

dos económlcos, como veremos más adelante. 

Dentro de algunas unldades productivas, se hace notable el 

hecho de que por el tlpO tradlcional de agrolndustrla que desa

rrollan no han logrado romper su estructura productlva agrope

cuarla orlentada solamente a allmentar el t~po de procesamlento 

agrolndustrlal que desarrollan, por eJemplo, Agua Fría, lo que 

en alguna medlda repercute en sus resultados económlcos. 

Otras unldades productivas que desarrollan actlvldades 

agrolndustrlales son El Tránslto y Pasatlempo, que efectúan el 

beneficlado de café y que además poseen una estructura productlva 

agropecuar~a con un nlvel aceptable de dlverslflcaclón. Así, El 

Tránslto, cultlva café, granos báslCOS y además desarrolla actl

vldades ganaderas y avícolas. Mlentras Pasatlempo, cultlva café, 

caña, granos báslCOS, hortallzas y tamblén desarrolla actlvldades 

ganaderas. 
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En cuanto a las demás unldades de la muestra, que solo 

desarrollan actlvldades agropecuarlas, a excepclón de La Argen

tlna antes menclonada, su escasa dlverslflcaclón tlene una clara 

lncidencla en sus resultados económlcos. 

2. Valor de la Producclón 

El valor de la producclón agropecuarla generada por las 

unldades selecclonadas en la muestra ascendló a ~13.987.225.00, 

tenlendo la más alta partlclpaclón en la generaclón de dlCho 

valor la unldad de Agua Fría que aportó el 36.6% del total 

(cuadro 6) y correspondló a la venta de 142.275 qq. uva, de café 

(Anex026 ). Le SlgU1Ó en lmportancla la unldad productlva Chad

rolco, con una partlclpaclón del 22.5% del total y correspondló a 

la venta de 43.402 toneladas cortas de caña y 27.318 qq. uva de 

café (cuadro y anexos antes menclonados) . 

El valor de la producc16n agrolndustrlal generada por las 

unldades productlvas de la muestra, ascendló a ~2.451.430.00 y 

tuvo la mayor partlclpaclón en la forroaclón de dlCho valor. La 

unidad productlva Pasatlempo que aportó el 65.8% del tetal, lo 

que correspondló a la venta de 6.183 qq. oro de café (cuadro y 

anexo antes menclonado) . 

La producclón agropecuarla y agrolndustrlal de las unlda

des productlvas selecclonadas tuvo un valor: total de ~16. 438.655.00, 

correspondléndole a Agua Fría una partlclpación del 33.6% en la 

formaclón de dlCho valor y a Chanrnlco, segundo en lmportancla, 

una particlpaclón del 19.2% (cuadro 6). De acuerdo a los datos 

menclonados, 61 orden de lmportancla en la partlclpaclón fue 
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deflnldo, en gran medlda por el valor de la producclón agrope-

cuarla. 

Es de hacer notar que el valor de la venta de café-uva y 

caña que ascendló a ~11.383.110.00 slgnlflcó el 81.4% del valor 

de la producclón agropecuarla. En el caso del valor de la pro-

dUCClón agrolndustrlal, la más alta particlpaclón le correspon-

dlá al beneflclado de café, que aportó ~2.027.030.00 equlvalente 

al 82.7% del valor total de la producclón. 

El lncremento relatlvo total en el valor de la producclón 

de las unldades selecclonadas, debldo a la producclón agroln-

dustrlal, ascendlé al 17.5% (cuadro 6), correspondlÉndole la ma-

yor alza a la unldad productlva Pasatlempo, que lncrementó su 

valor de la producclón en un 11 1.1%. 

8 1
'- I - ,"'_ ..... """"1\, 

u 
~ -' .. :. • l 



CUADRO 6 

VALOR DE LA PRODUCCION - ANo AGRICOLA 1983-84 

(en colones) 

Unidad V A L O R DE LA P R O D U C C 1 O N 
Productiva Agropecua- Agro~n-

ria % dustrial % Total o 
'o 

Agua Fría 5.121. 900 36.6 409.550 16.7 5.531.450 33.6 

El Tránsito 1. 962.200 14. O 413.270 -16 9 2:375.470 14.4 

Pasat~empo 1. 452 .170 10.4 1.613.760 65.8 3.065.930 18.7 

Colombia 485.370 3.5 5.600 0.2 490.970 3.0 

Chanm~co 3.153.550 22.5 9.250 0.4 3.162.800 19.2 

Argent~na 94-6.435 6.8 - - 946.435 5.8 

San Fernando 236.090 1.7 - - 236.090 1.4-

La Nueva 436.420 3.1 - - 436.L~20 2.7 

Aruba 193.090 1.4 - - 193.090 1.2 

I 

I 

IT 
O TAL 

I 
13.987.225,100.0 

I 2.451.4301100.0 16.438.655 I ,100.0 
I , 

FUENTE: Elaborado para tes~s con base en encuesta realizada 
(ver Anexo 26). 

1/ El ~ncremento en el valor de la producción debido a la 
producc~ón agro~ndustr~al. 
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I 

Incremen-
to en el 
-valor de 
la produc-
c~ón % 1 / -

8.0 

21.0 

111.1 

1.1 

0.3 

I -I 

I -

-

-

I 
, 

, 
17.5 

, 
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3. Costos de Producción 

En las un~dades product~vas de la muestra, los costos to

tales de producc~ón ascendieron a ~15.086.620.00, de los cuales 

correspond~6 a los costos agropecuar~os ~12.975.660.00i los ma

yores n~veles de part~c1pac1ón fue de las unidades de Agua Fría 

con el 36.4% y Chanmico con el 24.2%, la primera con el rubro 

café y la últ~ma dedicada a la caña de azúcar y al caf~ (cua

dro 7 y anexo 26). Los costos agr01ndustr~ales de producción 

ascendieron a ~2.110.960.00 y le correspond~ó la mayor partjc~

pación a Pasat~empo, con el 55.1% de los ~~smos, ded~cados al 

benef~c~ado de café. 

El ~ncremento en los costos de producc~ón deb~do a la act~

vidad agro~ndustr~al, a nivel de toda la muestra, ascend~ó al 

16.2%, observándose el más alto ~ncremento en Pasatiempo que 

ascendió al 76.2% (cuadro menc~onado). 
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CUADRO 7 

COSTOS DE PRODUCCION - AÑO AGRICOLA ~983 - 1984 

(en colones) 

Unidad C O S T O S DE PRO D U C C ION Incremento. ! 
en los COS-¡ 

ProductJ.va Agrope- % AgroJ.n- t~ Total % 
cuarios d~strJ.a- r es 

Agua Fría 4.729.040 36.4 436.500 20.7 5.165.540 34.2 

El TránsJ.to 1. 631. 710 12.6 493.460 23.4 2.125.170 14.1 

PasatJ.empo 1.527.620 11.8 1.163.510 55.1 2.691.130 17.8 

ColombJ.a 364.090 2.8 3.230 0.1 367.320 2.5 

Chanmico 3.134.310 24.2 14.260 0.7 3.148.570 20.9 

Argentina 668.070 5.1 - - 668.070 4.4 

San Fernando 187.570 1.4 - - 187.570 1.2 

La Nueva 397.870 3.1 1 2.7 - - 397.870 I 
I 

Aruba 335.380 

I 
2.6 - - 335.380 i 2.2

1 

I 
, 

I I I ¡ 
12.110.960 TOTAL 12.975.660 1100. O 1100 . 0 115.086.620 ' 100.0: 

I I ¡ 
I I 1 I 

FUENTE: Elaborado para tesis con base en encuesta realJ.zada 
(ver anexo 26) 

tos de Pro-
duc. % 1/ 

9.2 

30.2 

76.2 

0.9 

0.5 

-

-

-

-

15.2 

1/ El incremento en los costos de produccJ.ón debJ.do a la producción 
agroJ.ndustrial 

I 

I 
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En el cuadro 8 se observa que la mayor partlcipaclón en 

los costos de producclón le correspondi6 a la mano de obra con 

el 51.4%, siendo la activldad agrícola la gran demandadoIa de 

mano de obra¡ el segundo en lmpoItancia en los costos de pro

ducc16n fueron los lnsumos con el 26.0%, correspondléndole a la 

actlvidad agrolndustrlal el primer lugar en la demanda. Los inte

reses sobre el financlamlento a la producclón han slgniflcado el 

9.0% de los costos de producclón, correspondlendo a la actlvldad 

agrícola la mayor particlpación. Los gastos admlnlstrativos as

cendieron al 7.9% de los costos de producclón y se encuentran 

concentrados en la activldad agrícola, debldo a que además de 

ser ésta la actividad económlca más lmportante, la mayoría de las 

unldades carga la adminlstraclón de las otras activldades en los 

costos agrícolas. 



CUADRO 8 

COSTOS DE PRODUCCION - AÑO AGRICOLA 1983 - 1984 

(en colones) 

~ Agro-

Rubro 
Agrícola Pecuar~a iDdustr~al 

. 
Insumos 1.156.220 944.750 1. 825.810 

Mano de Obra 7.276.590 288.180 182.830 

Intereses 1. 333.620 27.000 2.660 

Transporte 423.460 2.010 69.260 

Gastos AdmlDlstra-
tlvoS 1.010.530 172.520 9.960 

Consultoría y 
Otros servicios - 7.220 -

Otros 241. 050 92.510 20.440 

TOTALES 11.441. 470 1. 534 .190 2.110.960 

- ___ L _ 

FUENTE: Elaborado para tesis con base en encuesta realizada 
(ver anexos 27, 28 Y 29) 

Totales % 

3.926.780 26.0 

7.747.600 51.4 

1.363.280 9.0 

494.730 3.3 

1.193.010 7.9 

7.220 -

354.000 2.4 

15.086.620 100 . 0 

I 
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Los costos de la mano de obra revisten una especial lmpor-

tancia, por ello será analizada con mayor atenclÓn¡ en el cuadro 9 

se observa que mientras en los costos agropecuarl0s existe una 

partlclpaclón de la mano de obra en los costos totales del orden 

del 58.3%, en los costos agrolndustrlales es del 8.6%, lo que po-

siblemente se deba a la generaclón lnadecuada de empleo en la 

actlvldad agropecuarla, como tamblén al empleo de tecnologías ln-

tensivas en el uso de capltal en la activldad agrolndustrlal. 

La mayor partlclpación de la mano de obra en los costos 

agropecuarios ocurri6 en las unldades San Fernando y La Nueva 

con el 73.6% y 65.4% respectlvamente, lo que poslblemente se 

deba al uso en forma permanente de mano de obra lnnecesarla o 

a la contratación en forma estaclonal de cantidades de mano de 

obra por enClma de las necesidades normales de acuerdo a las la-

bores a reallzar. 

Los más altos niveles de partlcipaclón de la mano de obra 

en los costos agrolndustrlales, los encontramos en Chanmlco y 

Colombla, las que se dedlcan a la activldad apícola. 

Es de hacer notar que la mayor partlcipaclón en los costos 

agrolndustrlales, le correspondló a Pasatiempo (cuadro 7), y que 

en estos costos la mano de obra solo partlcipó con el 2.6%, sien-

do el más baJo nlvel de participaclón de la mano de obra en los 

costos agrolndustrlales de todas las unidades de la muestra 

(cuadro 9); lo que sin duda se debe al tipo de actlvidad agro-

industrlal, cual es el beneficlado de café, en donde se utl1iza 

... -tecnologías lntensivas en el uso de capital y poca mano de obra. 
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Lo anterior se confirma al observar en el cuadro menclonado la re

lación costo mano de obra/costo total, en la unldad El TIánslto, 

que tamblén desarrolla el mlsmo tlpO de actlvldad. 



CUADRO 9 

COSTOS DE LA MANO DE OBRA - ANO AGRICOLA 1983 - 1984 

(en colones) 

COSTOS AGROPECUARIOS COSTOS AGRO INDUSTRIALES 
Un~dad Productiva Costo de Costo0: Costo de Costo 51; 

Mano de Obra Mano de Costo Mano de Obra Mano de Costo 
Obra Total Obra Total 

(%) (%) 

Agua Fría 3.472.250 52.3 110.000 25.2 

El Tráns~to 460.170 28.2 26.670 5.4 

Pasatiempo 760.180 49.7 31. 070 2.6 

Colomb~a 200.270 55.0 2.130 65.9 

Chanmico 1. 638.680 52.3 12.960 90.9 

Argent~na 432.260 64.7 - -

San Fernando 138.120 73.6 - -

La Nueva 260.140 65.4 - -

Aruba 202.700 60.4 - -

T O TAL I I 7.564.770 58.3 182.830 8.6 

----

FUENTE: Elaborado para tesis con base en encuesta realizada 

Nota: No se incluye sueldos y salarios de la admin~stración 

~ 

cost0;1 Mano de Costo 
Obra Total 

(% ) 

69.3 

22.9 

29.4 

55.1 

52.4 

64.7 

73.6 

65.4 

60.4 

51.3 

Costo 
Total % 
Mano de 
Obra 

3.582.250 46.2 

486.840 6.3 

791. 250 10.2 

202.400 2.6 

1. 651. 370 21. 3 

432.260 5.6 

138.120 1. 8 ! 

I 

260.140 3.4 I 

202.700 2.6 

7.747.600 100.0 

1-' 
I'V 
1.0 
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4. Ingresos Brutos 

Los ingresos brutos agropecuarios de las unldades selec

clonadas asclenden a ~1.011.565.00 y son el resultado de la ven

ta de la producc16n agropecuarla y la deducclón de los costos en 

que se lncurr16 para obtenerla (cuadro 10). Los mayores lngre

sos brutos en términos absolutos y relatlvos los obtuvleron las 

unidades productlvas de Agua Fría, El Tránslto y Argentlna, que 

ascendleron al 38.8%, 32.7% y27.5% respectivamente, slendo es

tas dos últlmas, Junto con Pasatlempo, las que tlenen más dlver

sificada su estructura productlva agropecuarla. No obstante, en 

esta última se obtuvo pérdldas en la actlvldad agropecuaria, lo 

que en gran medlda se debló a los costos del flnanclamlento que 

ascendleron a ~294.920.00 y de la mano de obra que ascendleron 

a ~760.180.00, los que Juntos representaron el 69.0% de los cos

tos totales agropecuarl0s. Es de hacer notar que la unldad pro

ductlva de Chanmlco, que Junto con Agua Fría obtuvo los mayores 

nlveles de partlclpaclón en los valores y en los costos de pro

ducción, obtuvo en los ingresos brutos una partlclpaclón relati

va de sólo el 1.9% del total de lngresos generados por la muestra 

(cuadro 10), sltuaci6n que en gran medlda se debe a los costos de 

la mano de obra y del flnanClamlento que ascendieron a~1.638.680.oo 

y ~398.110.00 respectlvamente, como también a los enormes gastos 

en la admlnlstraclón de la producclón que ascendleron a ~434.730. 

Los lngresos brutos obtenldos por la actlvldad agrolndustrlal 

de las unldades de la muestra, ascendló a ~340.470.00 (suma a que 

se lleg6 una vez deducldos los resultados negatlvo@-en algunas 
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unldades productlvas). El más alto nlvel de partlclpaci6n 10 

tuvo Pasatlempo, que 10gr6 superar con creces su pérdlda en la 

actlvldad agropecuarla (cuadro 10), esto no obstante que no tra

baj6 su beneflclo a plena capacidad, ya que se benefic16 30.914 

qq. uva de café y la planta tlene una capacidad de procesamlento 

de 75.000 qq. uva por temporada. 

Los resultados negatlvos obtenldos en Agua Fría, obedecen 

al baJo nlvel de procesamiento en que se ha operado la fábrlca 

de harina y aceite de coco. Durante 1983 se proces6 6.395 qq. 

de copra de coco y la planta tiene una capacidad de procesamien

to de 30.000 qq. de copra por año. Esto a ocurrldo debldo a que 

la unldad productlva El Jobal (Departamento de Usulután) que era 

la SUInlnlstrante de la mater1.a prlma suspend16 las ventas a 

Agua Fría, a fin de cubrlr la demanda de un agente partlcular. 

Es de hacer notar, que en Agua Fría existe OCl0sa una plan

ta agrolndustrlal de beneflclado de café, con una capacidad de 

procesamlento de 175.000 qq. uva de café por temporada. Las 

pérdldas obtenldas por El Tránslto en el beneflclado de café, 

también obedecen al baJo nlvel de procesamlento con que se ha 

operado el beneflcioi éste, con una capacldad de procesamiento 

de 66.000 qq. uva, sólamente proces6 12.433 qq. uva en la tem

porada 1983-84. 

A nlvel general, los mayores niveles de lngreso lo obtu

vieron Pasatlempo, Agua Fría, La Argentlna y El Tránsltoi que 

son las unldades que tlenen más dlversiflcada su estructura pro

ductlva agropecuaria (excepto Agua Fría) y que ademásde~ollan 
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~mportantes activ~dades agro~ndustr~ales (excepto La Argent~na). 
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CUADRO 10 

INGRESOS BRUTOS - AÑO AGRICOLA ~983 - 1984 

(en colones) 

Unidad Product~va I N G R E S O S B 

Agropecuar~os % Agro~ndustr~ales 

Agua Fría 392.860 38.8 ( 26.950) . 
El Tráns~to 330.490 32.7 ( 80.190) 

Pasatiempo (75.450) (7.5) 450.250 

Colomb~a 121.280 12.0 2.370 

Chanmico 19.240 1.9 (5.010) 

Argent~na 278.365 27.5 -

San Fernando 48.520 4.8 -

La Nueva 38.550 3.8 -

Aruba (142.290 ) (14.0) -

T O TAL 1. 011.565 100.0 340.470 

----- ------1 

FUENTE: Elaborado para tesis con base en encuesta realizada 
(ver anexo 26) 

R U 

% 

(7.9) 

(23.6) 

132.2 

0.7 

( 1.4) 

-

-

-

-

100.0 

T O S 

Total % 

365.910 27.1 

250.300 18.5 

374.800 27.7 

-123.650 9.2 

14.230 1.0 

278.365 20.6 

48.520 3.6 

38.550 2.8 

(142.290) (10.5) 

1. 352.035 100.0 

Incremento en los 
~ngresos Brutos 

% 

( 6.8) 

(24.2) 

596.7 

1.9 

(26.0) 

33.6 

I 

..... 
w 
w 



• 134 

5. Generac16n de Empleo 

El empleo dlrecto total generado por las unidades de la 

muestra ascend16 a 570.483 jornales, el año agrícola 1983-84, 

los que como puede observarse en el anexo 30, tlenen un compor

tarnlento estable de abrll a octubre, comenzando un rápido ascen

so en novlembre, en que se utillzaron 92.484 Jornales, equlvalen

tes al 16.3% del total anual¡ llegando al máxlmo empleo en el 

año en el mes de diclembre en que se utilizaron 120.102 Jornales 

o sea el 21.1% de los Jornales anuales. 

Este comportamlento del empleo obedece fundamentalmente a 

la estructura productlva agropecuaria, que orlgina solo en el ca

so del café y la caña una demanda de mano de obra principalmente 

en los meses de noviembre a enero, de 491.150 Jornales, equlva

lentes al 86.1 % de la demanda total de Jornales. (cuadro 11 y 

anexo 32). 

Del total de Jornales generados, correspondi6 a los SOC10S 

la aportac16n de 415.315 Jornales (anexo 31), equivalentes al 

72.8% del empleo total y al 60.5% de la oferta de mano de obra 

asociada. 

En el anexo antes menclonado se observa que a excepc16n de 

Chanrnlco y San Fernando, las demás unldades práctlcamente propor

cionan empleo en forma permanente a sus asoclados¡ lo que se de

be a que la mayor demanda de jornales se da en novlembre y dlClem

bre, superando en gran medlda la oferta de Jornales ae los aSOCla

dos y en los demás meses no se demanda suficlentes Jornales para 

satlsfacer la oferta (ver anexos 30 y 31). 



CUADRO 11 

DEMANDA DE MANO DE OBRA POR ACTIVIDAD - ANO AGRICOLA 1983-1984 

(en Jornales) 

R U B R O (1) (2 ) (3) 
Area Total Jornales Total 

(mz. ) Necesarlos Jornales , 
Necesarlos mz .. "" 

Cultlvos de Exportación 

Café 3.599 176 633.424 
Caña 1. 035 75 77.625 

Granos BáslCOS 

Maíz 161 54 8.694 
Frl]ol 68 56 3.808 
Malcillo 7 56 392 

Otros 

Cítrlcos 86 80 6.88'0 
Hortalizas 4 80 320 

¡Ganadería 365 - 18.083 

I Avicultura 7 - 12.914 

I Agro ind ustr la 

I 
- - 10.945 

I 

! 5.332 iT O TAL - 773.085 
I 

FUENTE: Elaborado con base en datos de encuesta realizada 
para tesis (ver anexo 32). 

(4 ) 
Total 
Jornales 
Empleados 

404.017 
87.133 

11. 602 
591 
392 

18.206 
6.600 

18.083 

12.914 

10.945 

570.483 

k OSPA, MAG, Diagnóstlco del Slstema Agropecuario 1978-1983 Página 77. 

(5) = (4) - (3) 
Excedente Empleado 

de jornales 

(229.407) 
9.508 

2.908 
(3.217) 

-

11.326 
6.280 

-

-

(202.602) 

! 

, 

I 

I 
I 

I 
I 

f-> 
W 
U1 
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En el caso de Argentina y El Tráns1to, se evidencia que la 

ocupación de mano de obra asociada obedece a las necesidades 

reales de la producción ya que la demanda supera en gran med1da 

la oferta de mano de obra asoc1ada. Lo anter10r se ratifica al 

observar en el cuadro 9 que el costo de mano de obra de El Trán

sito solo sign1f1có el 28.2% de los costos totales. 

En el caso de la Argentlna, el costo de la mano de obra 

fue el 64.7% de los costos totales, este alto porcentaJe obedece 

al ~nadffcuado -mantenimlento a la explotación de cítricos, por 10 

que los gastos en insumos y otros rubros, son poco slgnlflcatl

vos (Anexo 27). 

Esta sltuación de empleo innecesario de mano de obra en 

forma permanente con el fin de favorecer en forma lnrnediata a los 

asociados, tiene graves repercus10nes en los costos de producclón 

y consecuentemente en los ingresos de las cooperat1vas. 

En térm1nos generales, el nlvel de empleo en las unida

des productivas selecc10nadas para la muestra, aun cuando se ha 

incrementado, debldo a la tendenCla a la uti11zaclón en forma 

permanente de los asoclados de las cooperat1vas, no ha sobrepa

sado los requerlm1entos promedl0s de días-hombre exigldos en 

algunas actlv1dades que requ1ere la actual estructura productl

va de las un1dades productoras (caso del café y friJol) • 

Así podernos observar en el cuadro 1 1, que en el año ' 

agrícola 1983-84 eXlstló un empleo de Jornales por enClma de los 

requer1m1entos necesarios en caña, maíz, cítr1cos y hortallzas 
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por 30.022 Jornales. Sin embargo, este uso excedentar10 de 

Jornales fue compensado sustanc1almente por el menor uso de 

Jornales a los requeridos en café y fr1Jol por 232.624 Jorna

les. En el caso del café, el menor uso de mano de obra se 

deb16 pos1blemente, a la influencia que los baJos prec10s del 

producto en e~ mercado internac10nal tuv1eron en las labores 

de manten1mlento,10 que tamblén 1ncld16 en los n1veles de pro

ducc16n y uso de mano de obra para la cosecha. Con lo que a 

n1vel global, se tuvo 202.602 Jornales por debaJo de los prome

dios requeridos para atender adecuadamente la actual estructu

ra product1va. 

En los anexos 32 y 33 puede observarse que las un1dades 

que generan más empleo son Agua Fría, Chanm1co, Pasatiempo y 

El Tránsito, que son las un1dades que desarrollan act1v1dades 

agroindustrlales; pero esta part1clpac1ón sobresal1ente en la 

generac1ón de empleo no obedece a la demanda de mano de obra 

agroindustr1al, la que es ins1gnlf1cante, pues solamente compren

dió el 1.9% de1 empleo total proporc1onado por la muestra en el 

año agrícola 1983-1984; lo que Sln duda obedece al t1pO de agro

industr1a y de tecnología util1zada en el proceso product1VO. 

Por lo que poderoos af1rmar que las un1dades product1vas que de

sarrollan algún t1pO de agro1ndustrla, generan mayores volúmenes 

de empleo, que aquellas que solamente llevan a cabo la fase agrí

co1a del proceso productivo, con la aclaraclón de que por el t1pO 

de agro industria y de tecnología utll1zada,el empleo agro1ndustr1al 

no es determinante, 51 no que la mayor generac1ón de empleo de la 

mano de obra se da en la activ1dad agrícola. 
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Una de las meJores cualidades de la agrolndustrla no tra

diclonal es que el empleo se genera en forma permanente, no es 

ese el caso en las unldades productlvas de la muestra, excepto 

Agua Fría y otras unidades que desarrollan una lnciplente actl

vldad apícola, ya que por el tlpO de agroindustrla predominante, 

el beneficiado de café, el empleo se da en form a estacl0nal y 

además en un volum en llmltado, por dos razones: a) por el tipo 

de tecnología lntenslva en el uso de capltal, y b) porque las 

plantas agrolndustrlales no se encuentran trabaJando a plena 

capacldad (al respecto ver anexo 33 y notas de anexo 26 ) . 

En el gráflco slguiente puede observarse el comportarnlento 

del empleo en las unidades que desarrollan activldades agroln

dustrlales. En dicho gráflco es notable la forma en que la cur

va que representa el comportaffilento del empleo agrolndustrlal 

(línea punteada) se plega a la curva que representa el compor-

tamlento del empleo agropecuarlo, incluso a las alzas del empleo 

provocados por las labores de recolecclón de fln de año; ello 

se debe al peso relatlvo que tlene el empleo en el beneficlado 

de café,el que se efectúa lnrnedlatarnente después de la corta 

del producto. 



COMPORTAMIENTO MENSUAL DEL EMPLEO EN LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA MUESTRA QUE DESARROLLAN AGROINDUSTRIA 
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ACTIVIDAD 
--- AGROPECUARIA 

______ ACTIVIDAD 
AGRO INDUSTRIAL 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR MESES 

ACTIVIDAD 

MESES AGROPECUAR 

% 
ABRIL 66 
MAYO 2.9 
JUNIO 6.4 
JULIO 6 4 
AGOSTO 7 O 
SEPTIEMBRE 6 5 
OCTUBRE 7 3 
NOVIEMBRE 172 
DICIEMBRE 21 6 
ENERO 94 
FEBRERO 5 2 
MARZO 3.5 

TOTALES 100 O 

ACTIVIDAD 
AGROINDUST. 

% 
46 
46 
46 
46 
4.6 
4.6 
49 

19.7 
193 
148 
7.2 
65 

100 O 

FUENTE ENCUESTA REALIZADA PARA TESIS 
(ver anexo 33) _ 

-
'i./l.EE/S4 _ 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusl0nes 

1. El sector agropecuarlo no obstante ser el más lmportante 

en la economía salvadoreña, al partlclpar con más del 25% en 

el PTB nacl0nal, y con más del 50% en las exportaciones del 

país, no ha tenldo un creClmlento equltatlto y sostenido, 

por el contrarlo la alta concentraclón en la propledad de las 

meJores tierras del país y la dependencia de la dlnárnlca del 

sector solo de tres productos de exportaci6n ha propiclado y 

estimulado el surglmlento de dos polos contrapuestos: el gru

po agro-exportador, que utl1iza en el proceso productivo las 

meJores tlerras y una tecnología avanzada, obtenlendo los mayo

res ingresos y eozando del apoyo de la polít1ca gubernamental 

(aslstencla flnanclera, de capacltaclón y técnlca)¡ y el gru-

po que cultlva los productos de consumo doméstlco, que utl1l

za tlerras marglnales y formas precarias de producclón, que 

obtlene lngresos de subsistencla y ha carecldo de un verdade

ro apoyo de parte de la polítlca gubernamental, especialmen

te en cuanto a aSlstencla técnica y flnanciera. 

2. La coexistencla de estos dos polos al lnterl0r del sector 

agropecuarlo, dentro del marco de una ríglda estructura pro

ductlva, Sl blen ha generado altos lngresos para un pequeño 

sector, constltuye un fuerte obstáculo para un desarrollo 

. 140 
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más equltatlvo y sostenldo del mlsmo, al no permltlr la gene

raclón de fuentes de trabaJo permanentes y la obtenc16n de 

meJores nlveles de lngresos para la poblac16n rural. 

Esto es así porque al grupo mlnorltario que obtiene los ln

gresos más altos en el agro, al llevar un nivel de vida supe

rior al de la mayoría- no le es prlorltarlo el desarrollo del 

sector rural, por tanto, no destina su excedente en la rein

versión en el sector. 

3. El sector agroexportador, que es el más desarrollado en 

el agro salvadoreño, y de la economía en general, es altamen

te vulnerable al sector externo, por las fluctuaclones de los 

preclos de los prlncipales productos de exportac16n en los 

mercados internacl0nales y por el slstema de asignación de 

cuotas de exportaci6n por países. Situaclón que, dada la 

importancia de dlCho sector, determlna la vulnerabllidad de 

nuestra economía a los valvenes del mercado lnternacl0nal. 

4. El sector industrlal salvadoreño, después del corto perío

do de auge en la década de los años sesenta, en el marco del 

MCCA, ha venido sufrlendo un constante deterloro que, con la 

lntensiflcación de la crlsis social y política de los últlmos 

años, ha llegado a un franco y acelerado decrecimlento de su 

producto, con el consiguiente lmpacto negativo en el sector 

agropecuarlo al que llmlta en su crecimiento y diverslflcaclón, 

afectando en última lnstancla la generaclón de empleo y la con

siguiente remuneraclón al factor trabaJO. 
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5. Aun cuando el Proceso de Reforma Agrar~a ha modlf~cado la 

estructura de tenenCla de la tlerra y la concentrac16n del 

ingreso, su alcance ha encontrado una gran l~mitaclón al 

excluir las explotacl0nes agropecuarlas de 100 a 500 hectá-

reas, que son las más productlvas del país y se encuentran 

generalmente cult~vadas de café, caña y algodón, en las cua

les sus propletarios poseen el control sobre el proceso de 

transformaclón1
/. 

6. Aun cuando, con la puesta en marcha de la Reforma Agraria 

(Fase I), se presenta la oportun~dad de inic~ar en el área 

reformada, un proceso de diversiflcaclón agrícola, orlentado 

hacla la lndustrialización de la producción; en los primeros 

cuatro años del proceso de reforma, no se ha formulado ningu-

na polítlca orlentada hacla tal fin, no existiendo hasta la 

fecha, un instrumento orientado a modificar la ríglda estruc-

tura productiva tradiclonal, en donde el cultlvO de los pro-

ductos de exportaclón ut~llza más del 50% del área agrícola 

sembrada. 

7. El fenómeno del desempleo en el sector agropecuarlO refor-

mado (Fase I), se encuentra estrechamente asoclado a la rlgl-

dez de la estructura productlva, ya que el empleo generado 

por las princlpales actlvldades product~vas es de carácter 

estaclonal (productos de exportaclón y granos báslCOS). En 

el año 1980-81, en el área reformada la desocupaclón ascendía 

al 62%, Y para el período 1982-83, este porcentaJe había sub~do 

--
1/ Se reflere a los beneflclos de café, algodón. 
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acerca del 70%; hab1endo contribu1do a agravar este fenóme-

no, la reducc1ón en el área cult1vada de algunos productos 

(algodón y granos bás1cos) 

8. La comercia11zac1ón de la producción, const1tuye un pro-

blema ad1c10nal para las empresas agropecuarias del SAR-Fase I 

tanto para los productos de exportac1ón como para los granos 

bás1cos y los productos no trad1cionales. En el caso de los 

primeros, además de los baJos prec10s del producto, las coope-

rat1vas afrontan la tardanza en el pago por la producc16n en-

tregada (espec1almente el café y el algodón). En el caso de 

los granos básicos, la mayor d1ficultad cons1ste en la 1nca-

pac1dad del IRA para absorber la producción de las coopera-

tivas a prec10s de sustentac1ón equitat1tos y en el caso de 

los productos no tradicionales, las asociac10nes campes1nas 

no cuentan con los canales adecuados para llevar la producción 

hasta el consum1dor f1nal, ten1endo que hacerlo a compradores 

intermed1ar10s. 

9. La act1v1dad agr01ndustr1a1 en el sector agropecuar10, en 

general es relat1vamente escasa; en el SAR-Fase I, dlcha acti-

vidad se l1mita en algunas unidades productivas, generalmente 

las de mayor extens1ón, al penef1c1ado de café, procesam1ento 

de la caña de azúcar~/, desf1brado del henequén, procesamlento 

2/ Los 1ngenios son adm1nlstrados por INAZUCAR. Los beneflc10s 
de café con una capacldad de producc1ón de 15.000 qq/oro y 
más fueron adm1n1strados en forma prov1soria por INCAFE y se 
encuentran en proceso de devoluc1ón a las cooperat1vas. 

--
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de la copra, elaboración de concentrado para ganado y aves; 

y en menor escala, el descremado de leche, extracclón de sal 

y otras. 

Por otro lado, se llega a lnferlr que las agrolndustrias que 

generan el mayor empleo de mano de obra, son aquellas que Utl-

llzan tecnología poco SOflstlcadas o poco lntensivas en el 

uso de capital (las lndentlflcadas como no tradlcionales),las 

que generalmente operan durante mayor tlempo en el año. 

10. Con el obJeto de demostrar en forma adecuada las hlpóte-

SlS planteadas, como tamblén de dlsponer de la informac16n 

necesaria para comprobar la factlbll1dad de lmplantaclón de 

los módulos de producclón agrolndustrial, se seleccionó un 

conglomerado de unidades productlvas ubicadas en la Reglón 

Central Agrarla, en el que se pasó una encuesta, de cuyos re-

sultados se obtuvleron las slguientes conclusiones: 

a. El uso actual de los recursos naturales, particularmente 

la tlerra, en las unldades productlvas de la muestra, no obe-

dece a su meJor alternatlva de utlllzaclón de acuerdo a su po-

tencial de uso. 

b. La tercera parte de la poblaclón es demasiado Joven para 

ser incorporada a la fuerza laboral (menores de 10 años). 

c. De la poblaclón en edad escolar, el 40.3% es analfabeta y 

un 66.3% no ha termlnado su primer ciclo de educac16n báslca, 

lo que eVldencla un notable bajo nlvel de escolaridad. 

d. En cuanto a la infraestructura de apoyo, se.~oncluye que 
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no se cuenta con los suficientes planteles educativos o su 

espaclo y demás recursos no alcanzan a cubrir las neceslda

des de la poblaclón escolar. No ocurre lo mlsmo con los cen

tros de salud, pues además de contar con seis clínlcas aS1S

tenciales dentro de las unidades, se tlenen tres unidades de 

salud en las poblaciones cercanas. Las deflclenclas que en 

esta área pueda eXlstir son las mlsmas que se observan a nl

vel naclonal o sea falta de recursos humanos y materlales. 

Por otra parte, el déflClt habltaclonal asclende al 45% de 

las necesldades habltacionales de los pobladores de las uni-

dades de la muestra. Tamblén se tienen deficienclas en el 

serviclo de agua potable y letrlnas. Por lo menos a nlvel 

de casco de las unldades productivas, se cuenta con buenas 

vías de comunlcaclón y serV1ClOS de energía eléctrlca y te-

léfono. 

e. La demanda de mano de obra en las unldades productlvas de 

la muestra ascendló a 570.483 Jornales, los que comparados 

con la oferta, arroJan un desempleo ablerto del 55.8%. 

f. El empleo innecesarlO de mano de obra en forma permanen

te, con el fin de favorecer en forma inmediata a los aSOCla

dos, tlene graves reperCUSlones en los costos de producc16n 

y consecuentemente en los lngresos de las cooperatlvas. 

g. En térmlnos generales, el nlvel de empleo en las unldades 

productlvas de la muestra, aun cuando se ha lncrementado, de

bldo a la tendencla a la utlllzac16n en forma permanente de 
.-
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los asoc~ados de las cooperatlvas, no ha sobrepasado los 

requerlm~entos promedlos de días-hombre eXlgldos en algunas 

activldades que requlere la actual estructura productlva 

(caso del café y fr~Jol). 

h. Las unldades product~vas que desarrollan algún tlpO de 

agroindustrla, generan mayores volúmenes de empleo, que 

aquellas que solamente llevan a cabo la fase agrícola del 

proceso product~vo, pero por el tipo de agrolndustria y de 

tecnología ut~llzada y porque las plantas agroindustriales 

no se encuentran trabaJando a plena capacidad, el empleo 

agroindustrial no es determinante, s~no que la mayor genera

ción de empleo de mano de obra se da en la activldad agríco

la. 

i. Los meJores resultados económicos los obtlenen aquellas 

unidades productivas que t~enen más diverSlficada su estruc

tura productlva agropecuar~a y/o real~zan lmportantes act~vl

dades agro~ndustriales. 

B. Recomendaclones 

1. Se hace necesarlO incorporar al programa de Reforma Agrarla, 

todas las propledades comprendidas entre 100 y 500 hectáreas, 

así como el traslado del proceso agroindustrlal del café, caña 

y algodón a las cooperatlvas del sector agropecuarlo reforma

do Fase I, para lo cual debe buscarse la flgura de organlza

ción más adecuada a los intereses de la mayoría de los benef~

Clar~os. 
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2. Diverslflcar la estructura productlva del sector agrope-

cuario reformado, basándose en una prlmera etapa en el uso 

de más del 30% de tlerra OClosa y luego buscar la meJor al-

ternatlva de uso a los suelos ya cultlvados, buscando de esta 

manera meJorar los lngresos e lncrementar el número de Jorna-

les demandados. 

3. Mientras las cooperatlvas no tengan la capacldad de comer-

cializar, tal como se propone en el modelo, se hace necesarlO 

que el Estado cancele la producción de las cooperativas, con-

tra la entrega del producto, ya que gran parte de la deuda de 

las cooperatlvas se debe al pago de intereses por la tardanza 

en la cancelación de sus avíos, motlvado esto por la falta 

de pago de lnstltuclones del Estado, encargadas de la comerCla-

llzaclón, qUlenes llquldan a las cooperatlvas hasta con un año 

de atraso. 

4. El Estado debe desarrollar programas maSlVOS de educaclón 

que dlsmlnuyan el índlce de analfabetismo del área rural y 

del sector reformado en particular. 

5. otra de las acciones que el Estado debe eJecutar para me-

jorar la sltuaclón del área rural, es la de lnvertlr en lnfra-

estructura soclal, meJorando de esta manera los serVlClOS de 

salud, educaclón, vlvlenda, electrlflcaclón, etc. 

6. Las cooperativas del sector reformado, deben lncorporar 

a sus actlvldades permanentes, así como a las de los cultlvos, 

B f""""" , -
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las personas y jornales que técnlcamente sean necesarl0s, 

eVltando así elevar los costos de admlnistrac16n y de pro

ducclón. 

7. Que las cooperatlvas del SAR Fase I se ag1utlnen en orga

nlzaClones de segundo grado y que baJo esta flgura de organl

zaclón se orlente la estructura productlva agropecuarla, se 

desarrollen actlvldades agrolndustrlales y se norme la dis

tribuc16n y la prestaclón de serviClOS de la producc16n, para 

esta recomendaclón que lleva corno flna11dad buscar una alter

nativa para dlsmlnulr el problema del empleo y del ingreso, 

se ha formulado un perfll de un modelo teórlco y el cual está 

exp1icltado en el Capítulo slgulente. 



CAPITULO VI 

PROPUESTA PARA LA IMPLANTACION y DESARROLLO DE 

MODULOS DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO FASE I. 

INTRODUCCION 

De acuerdo a lo planteado en las conclus10nes anter1ores, en 

cuanto a la estructura product1va, 1ngresos generados, así 

como en el caso del volumen y comportam1ento del empleo en 

las un1dades product1vas del SAR Fase I y cons1derando que 

los problemas detectados se dan en general en todo el sector, 

se hace necesar10 ofrecer illla alternativa que mej ore esa situación. En 

este capítulo se plantea pr1IDero, un modelo teór1co en el cual 

se def1nen los n1veles de organ1zación y d1ferentes instanclas 

que deben de partlclpar para in1clar las acciones encamlnadas 

a la lmplantac1ón de módulos de producc1ón agrolndustrial¡ 

además, se presenta un esquema operatlvo de dlcho módulo y 

los llneamientos para su apllcaclón en cuatro unidades produc-

tivas. 

Demás está decir que eXlste hoy vlabllldad política para la 

implantaclón de los módulos de producción agrolndustrial, ello 

graclas a la particlpacl6n que tlenen en el gob1erno organlza-

ciones que representan los lntereses de sectores 1mportantes 

del campes1nadol(FEsACORA, UCS, ACOPAI); Sln embargo, aún se 

requiere de ingentes esfuerzos de conclentlzaclón, tanto a 

1/ Pacto SocIal. Estrategia de participación de organIzaciones en el 
Gobierno del PDC. 
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nivel lnstltuclonal, pero sobre todo entre el sector benefl-

ciarlo dlrecto, el campeslnado. 

Esperamos que esta propuesta sea conslderada y tenlda en cuen-

ta por las organlzacl0nes campeslnas, en cuyo lnterés ha sldo 

elaborada. 

A. Elementos Teórlcos 

1. Formas de Integraclón de la Producclón. Las distlntas 

formas en las cuales se agrupan actlvidades para la producclón, 

que están baJo un control unlflcado, tlene como flnalidad la 

reducclón de los costos y el uso raclonal de los recursos. 

a. Integraclón Vertical~/. Conslste en el aumento del 

número de procesos de una actlvldad¡ esta lntegraclón puede 

ser hacla adelante o sea la transformaclón de la producclón 

agrícola en un bien intermedlo o final, o blen puede ser hacla 

el orlgen, cuando los procesos de transformaclón son insumos 

para el área agrícola o pecuaria. Este tipo de integraclón es 

altamente reductor de costos. 

b. Integraclón Horizontal~/. Se da medlante la expanslón 

de un solo proceso en varias empresas o sea que la fabrlcaclón 

o producclón de un mlsmo blen se reallza, a través de la agru-

pación de empresas. 

c. Integraclón Diagonalil. Es aquella medlante la cual 

se incorporan serV1Cl0S auxl11ares que encaJan en la actlvldad 

principal de la empresa. Este tlpO de lntegraclón se puede 

conslderar complementarla a las anterlores. 

2/ Salvador Oswaldo Brand. D1CClonario de las Cl~Clas Económl
cas y Adminlstratlvas. pp. 166-167. 

II IBID 
4/ IBID 



• 151 

2. Deflnici6n de M6dulos de Producción. Las dlstlntas for-

mas de lntegra~Áón de la producclón y su poslble conJugaclón 

representan la sustentaclón teórlca de la integraclón de mó-

dulos de producclón agrolndustriales, los cuales se deflnen 

como la unidad económlca~ geográflcamente limltada en la que, 

con el obJeto de lograr un mejor aprovechamlento de los re-

cursos y la obtención de meJores resultados econ6mlcos, se ln-

tegran dlferentes procesos , tanto para la producc16n de ma-

terias primas agropecuarlas, como para su procesamlento indus-
_ .,(' Í'\{ '" "~l" 

trial y su comerclallzaci6n, así como también para el oportu-

no abasteclffilento de lnsumos· 

3. Supuestos. El desarrollo agrícola,pecuarlo y agrolndus-

trlal, deberá efectuarse paralelamente y en forma integrada a 

partir de las prl~eras etapas, conslderando los slguientes as-

pectos báslCOS: materla prima necesaria, cantidad requerlda, 

cuando y en que forma será provlsta a las plantas procesadoras, 

alternativas par~ la comerclalizac16n y para el procesamlentoi 

este enfoque lntegral permltlrá alcanzar un desarrollo agroln-

dustrlal efectlvo, que supera las poslbllldades de cada sector 

planificado y desarrollado en forma separada e lndependlente.6/ 

~/ La uru.dad econóffilca en los módulos de producción, es la lntegraclón 
de dos o más unlu.!' i( ~ productl vas locallzadaS en la ffilsrna zona geo
gráflca, que desM.r.ollen o tengan :potencial para actlVldades agro
indUStrlales, todo en funClón de lntereses ecoIlÓffilcoS y socaales 
cammes. 

6/ Tahal Consultmg Engineers Ltd. Plamflcaclón Reglonal Integral. pp.1,2. 
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Los m6dulos de producci6n ~ntegrarán plantas procesadoras, 

servicios de producci6n y de comerc~alizac~ón. El desarrollo 

del m6dulo en todos los serv~c~os y procesos deberá ser esca-

lonada, real~zándose por etapas, pero s~n perder la v~s~ón del 
7/ 

desarrollo ~ntegra17 Este enfoque promoverá una soluc~6n ópt~-

ma que aproveche la mayoría de los recursos a través del aná-

lisis de pos~bil~dades y de fact~b~lidad del es~ablec~m~ento de 

serv~cios v~tales y empresas de ~nsumos, que podrán contr~buir 

a ampliar los benef~c~os de las unidades product~vas ~ntegradas 

en el m6dulo,cuyo objet~vo de sum~n~strar a sus miembros, ser-

vicios al menor costo pos~ble y br~ndar a los agricultores la 

pos~bil~dad de beneficiarse d~rectamente de las act~v~dades 

de procesam~ento y comercial~zac~ón, contr~buirán a la ampl~a-

ci6n del valor agregado y a una meJora en el n~vel de vida del 

agricultor. 

B. Modelo Teór~co o Descr~ptivo 

El modelo propuesto parte de la defin~c~ón de una estructu-

ra de organizac~ón a n~vel nac~onal, la que func~onará como 

el apoyo necesario para que la propuesta de integrac~ón de los 

módulos de producc~ón agro~ndustr~al, que es la segunda parte 

del modelo y la que se ha formulado con el afán de contribu~r 

en la búsqueda de alternat~vas para el desarrollo rural. La 

no implementac~ón por parte del gob~erno, de lo que correspon-

de a la propuesta de organ~zac~ón ~nst~tuc~onal, no debe cons-

tituir en ningún momento un freno a la ~mplantac~ón de los m6-

dulos de producc~ón agro~ndustr~al, los que pueden impulsarse 

7/ Opus. cit. 
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con las limitaciones eXlstentes¡ debe recordarse que dada la 

importancla que las empresas de la Reforma Agrarla tienen, 

eXlste interés de parte de organismos internaclonales para 

contratar créditos o donaclones en forma directa, aunque la 

aceptaclón y puesta en marcha de la propuesta en la parte ins-

titucional,aceleraría y estimularía la inversión en agrolndus-

trias. 

1. La Organizaci6n Institucional. El prlncipal obstáculo, 

para el fomento y desarrollo de las agroindustrias ha sido la 

falta de una organización instituclonal adecuada, de la cual 

emanen las polítlcas necesarias para la operatividad-~' 

La estructura organlzatlva del modelo se define en dos 

áreas: la organlzaclón instltuclonal, en la que se señala la 

partlclpación de instltuclones públicas y privadas, y la orga-

nización de empresas productlvas integradas en un modelo de 

producción agrolndustrlal para el sector agropecuario reformado 

Fase I. 

Los niveles que lntegran la organlzaclón son: 

a. Político Declsorio. Este es el nlvel de más alta je-

rarquía dentro del esquema lnstltuclonal, y será responsable 

de diseñar las polítlcas, normas y procedlmientos que hagan 

vlable el fomento y desarrollo de plantas agroindustrlales¡ 

las instltuclones que lo lntegran serán responsables en prlme-

ra instancia del éXlto en el creClmlento de un nuevo subsector 

agroindustrlal,basado en las 312 unidades productivas del sector 

de la Reforma Agraria; estará formado por los organismos del 

8/ TeclU10serve lnc. Coordlnaclón y Proceso de Programa de Agroindustrias 
en El Salvador (ldeas prelimlnares). 
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Estado cuya razón de ser convergan con los objetivos del de

sarrollo agrolndustrlal o lnClden en su implantaclón. Así te

nemos a la Junta Monetarla, Banco Central de Reserva de El 

Salvador, y los Mlnlsterios de Agricultura y Ganadería, de 

Planlflcac16n y de Economía. 

La Junta Monetarla, por ser qUlen deflne la polítlca cre

diticla, el Banco Central de Reserva de El Salvador como lns

tltuclón rectora en cuanto a la determlnaclón de líneas de fl

nanclamlentO¡ el MAG, por ser el ente responsable del sector 

primarlo que proporclonará la materia prlma que será procesa

da, y de la cual se determlnará el abasteclIDiento proplcio y 

adecuado, que garantice un creClmlento en el proceso¡ MIPLAN, 

como responsable de planlflcar el desarrollo económlco del país, 

y Economía, quien deberá dlseñar los medlos que estimulan e 

incentivan a la lnstalaclón de plantas agrolndus~rlales. 

Funciones y Relaclones. Definir las políticas para los 

distlntos nlve1es de modelo que vlablllcen el desarrollo agro

industrlal y permltan un ordenado creClmlento del subsector¡ 

normar el quehacer de las lnstltuclones y entes partlcipantes 

en el desarrollo agrolndustrlal. 

Definlr los Ob]etlvos y grandes áreas de acc16n que per

mitan determlnar las prlorldades a nlvel de lmplantac16n y de

sarrollo de las agrolndustrlas. 

Obtención de flnanciamlento en el exterior y demás dlSpO

sic iones para el fomento de plantas agrolndustriales. 
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Para el cumpl~m~ento de estas funciones, las cuatro ~ns

t~tuc~ones deberán tener como mínimo un func~onar~o trabaJando 

a tiempo completo y deberán en una primera ~nstanc~a, const~

tuirse en una com~sión permanente cuya sede podrá estar ub~ca

da en cualqu~era de las inst~tuc~ones¡ esta comisión deberá 

contar con la asesoría de un verdadero experto en mater~a de 

agro~ndustr~as. 

Este n~vel,una vez definida las grandes líneas de acc~ón, 

podrá reun~rse como mínimo dos veces por semana, a efecto de 

evaluar el alcance de sus lineamientos y em~t~r las correcc~o

nes necesar~as. 

b. N~vel de Coordinac~ón. Corresponde a este nivel una 

de las tareas más importantes,ya que en base a los l~effim~en

tos emit~dos por el n~vel polít~co¡ deberá d~señar la estrate

gia que le perm~ta impulsar el establec~m~ento de agro~ndus

trias en el cual se erunarcará el quehacer de todas las lnstl

tuc~ones particlpantes (flnancieras, técnlcas y productoras)¡ 

este nivel estará integrado por funclonarios de los MlnlsterlOS 

de Planlficaclón, Agricultura y Ganadería, Economía y ComerClO 

Exterlor. 

Funclones y Relaciones. Formulaclón del plan general de 

agrolndustrlas y programas específlcoS por rama de actividad. 

Coordinar las acciones inter~nstituclonales que tengan como 

propósito el desarrollo de agroindustrlas, para lo cual se 

apoya en la elaboración de planes vlnculares. 

Diseñar un plan de capacitac~ón para el procesamlento de 
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productos de orlgen agropecuarlo en aquellas empresas en las 

cuales se identifique e lmplemente proyectos agrolndustrlales. 

Integrar grupos de trabaJo en coordlnaclón con otras lns

tltucl0nes a efecto de evaluar y propon~r poslbles proyectos 

agrolndustriales; serVlr corno un ente consult~vo permanente 

para la comislón del nlvel polítlCO. 

La representatlvldad de los mlnisterios ~nvolucrados en 

este nlvel se efectuará a través de la Dlvlslón de Desarrollo 

Agrolndustrial d~ MIPLAN, la OflClna Sectorlal de Planlflca

ción Agropecuarla (OSPA) del MAG, la Dlvlslón de Agrolndustrlas 

y el Centro NaClonal de Productlv~dad (CENAP) del MlnlsterlO de 

Economía. 

Esta comlslón dada su naturaleza coordlnadora deberá 

constitulrse en forma permanente, con un mínlmo de dos repre

sentantes por instltuclÓn¡ su ámblto de trabaJo estará deter

minado en el nlvel superlor por los llnearnlentos dlctados por 

la comislón polítlca y haCla abaJo por todas aquellas lnstltu

ciones o entes que dada su naturaleza de trabaJo, están Vlncu

ladas al fomento y desarrollo agrolndustrlal. Para la formula

ción de los planes globales y específlcoS, la comlslón debe apo

yarse en estudloS técnlcos e investlgación de campo de las pro

piedades del sector reformado, y el resto de propledades que 

pueden formar parte del plan de fomento y desarrollo agrolndus

trial. 

c. Nivel Técnlco Operatlvo. En este nlvel se encuentran 

las lnstituciones entes u organismos encargados de eJecutar la 
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polítlca agroindustrlal, ubicando entre ellas a las instltu-

ciones flnancleras, quienes dada la línea a trav~s del Banco 

Central de Feserva, se encarqaran de proporclonar el financla-

mlento. Las lnstitucl0nes técnicas o consultoras qUlenes serán 

las encargacas de formular los provectos agrolndustrlales ban-

cables enmarcados dentro ael plan elaborado por la comlsi6n 

coordlnadora, las lnstituclones de servlcio y las de promoclón 

agrolndustrlal. 

Las lnstltuclones que deben integrar este nivel son: 

el slstema flnanClero naclonal, oraanismos lnternaclonales, el 

MAG, por :rnedlo del CENTll~, CENCl\P, ISTA, CENFEN¡ el ~11nlsterlO de 

TrabaJo por ITedio de INSAF0COOP¡ oraanizaClones ca:rnpeslnas y flr 

mas consultoras. 

Funciones y Pelaclones. Proporclonar el flnanclamlento en 

forma oportuna y adecuada a las empresas aqrolndustriales que 

se constituyan. 

Proporcionar la asistencla t~cnica para la formulaclón e 

lmplantac16n de proyectos aqroindustrlales. 

Iwplementar programas de capacitaclón en el procesarnlen-

to de productos de orlgen aqropecuario. 

Desarrollar prograwas de proIToc16n oara la lmplantac16n 

de agrolndustrlas. 

En este nlvel se deflne toco el sistema de apoyo pa~a la 

ejecuc16n ce proyectos agrolndustriales, apoyo ldentlficado 

en tres grandes áreas, flnanciera, tecnico consultlva y pro~o

clonal¡ en la pri~era,las instituclones flnancleras reclben la 

1
- SIC' r ,- - ,T ',l.L 
M~J ¡VE¡Hl\IOAL) u;:. _L !3iALVAOD I"" 



• ~8 

línea de flnanclamiento del BCR, a través de la comis16n polí

tica. El área técnlco-consultlva deberá lntegrar una CO~lslón 

que determlne la particlpac16n de los organlsmos públlCOS y 

prlvados en la formulac16n e lmplementac16n de agrolndustrlas, 

esta deberá estar estrechamente relaclonada con la comislón del 

área promoclonal, en donde las lnstltuciones que lo forman, en 

base a los lncentivos y los llneamlentos emanados de la cornlslón 

política, promoclonarán el estableclmiento y la ampllac16n de 

empresas agrolndustrlales. 

2. Llneamlentos de Polítlca para Vlabillzar el Desarrollo 

Agrolndustrlal. Dentro del esquema lnstltuclonal el nlvel po

lítlCO Juega el papel fundamental para lmpulsar el fomento y 

desarrollo de agrolndustrlas, ya que la definlclón de polítl

cas adecuadas garantlzaría el surglmlento de agrolndustrlasi 

Sln embargo, Sl la política no cuenta con los recursos y me

dlOS necesarios y sobre todo con la declsi6n en todos los ni

veles para implem entarlos el resultado no será el dlctado por 

la polítlca. 

a. de Flnanciamlento. Poner a disposlclón de las orga

nlzaClones agrolndustriales líneas de flnanclamlento lntegra

les para la producclón, estas líneas deben comprender desde 

el crédlto agropecuarlo hasta la invers16n necesarla para la 

lnstalaclón de la planta procesadora y su capltal de operación, 

estas líneas de crédlto deben contar con una tasa de interés 

y plazo para su amortización preferentes y demás, de acuerdo 

al tipo de agrollldustr1asi teniendo tratamlento especlal dentro 
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de éstas aquellas que se refieren a agrolndustrlas no tradi

cionales. Esta polítlca es deflnida por la Junta Monetarla 

y puesta en marcha por el BCR, a través del sistema flnancle

ro. 

b. De Inversión. Debe estar orientada a incentlvar a 

las organizaciones a reallzar inversiones para la ampllaclón 

o lnstalaclón de plantas agrolndustrlales, lnfraestructura de 

servicio y apoyo a la producclón; esto medlante la deflnlclón 

de líneas especiales de flnanclamiento a medlano y largo plazo, 

con lntereses blandos, que motlven a las cooperatlvas y otras 

organizaciones a la inversión, en esta polítlca Juega papel 

lmportante el Estado, mediante la eJecuclón de obras de lnfra

estructura que meJoren la sltuaclón de servlcios sociales y de 

apoyo a la producción o sea el Estado debe destlnar parte de 

su lnversión al sector reformado como complemento al desarrollo 

de las cooperativas. 

c. De Comerclallzaclón. MeJorar el slstema de comercia

lización estatal a través de IRA, INAZUCAR, INCAFE, etc., y 

además buscar la apertura de mercados en el exterlor para la 

producción agroindustrlal, acclón que deberá eJecutarse por el 

Mlnlsterio de Comercio Exterlor en forma coordlnada con la em

presa productlva; otra acclón lmportante para la comerclallza

clón de la producclón agrolndustrlal, es que cuando se trate 

de un producto que esté sustltuyendo lmportaclones, debe dlC

tarse las medidas de proteccl6n necesarlas para el producto 

nacional, ya se~ restringlendo la lmportaclón del producto o 

aumentando los impuestos por importación. 
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d. De Knvestlgación y ASlstencla Técnlca. Se busca me

Jorar cualitativa y cuantltatlvamente la producclón agrícola 

y pecuarla a través del meJoramlento genétlco de las espeCles 

vegetales y animales, a efecto de proveer a las lndustrlas de 

materia prlma de excelente calidad; por otra parte, debe bus

carse un niv~l tecnológico adecuado a las característlcas del 

sector, proonrando una combinaclón adecuada de recursos fíSl

cos, humanos y financieros, para la implantaclón de agrolndus

trias. 

La asistencia técnlca debe ser int.egral y adlclonal a 

los programas tradicionales de extenslón, hay que lncorporar la 

enseñanza en el uso racional de los recursos, construcclón de 

lnfraestructnra de protecclón y conservaclón de recursos; en 

la fase agroIndustrial, se debe enfatizar en las áreas de pro

ducclón, control de calidad y manejo de la planta. Para el 

área agrolndF~strlal, el CENTA, en conJunto con el MJ~lsterlo de 

Economía deben crear una unidad específlca para la lnvestlgaclón 

y aSlstencia técnica, preferentemente para las cooperatlvas del 

sector refo~ado_ 

e. De Capacitaclón. Formular e lmplementar programas de 

capacltación orlentades a elevar el nlvel de conOClmlentos téc

nicos, habiLidades y destrezas que permltan la formaclón de ma

no de obra callflcada, en funclón del tlpO de agroindustrlas 

que se lmpl~entarái además, estos programas deben proporcl0-

nar conoclmientos en materia de organlzaclón soclal para la 

producc16n, administración rural y gestlón empresarlal. Para 

la implementaclón de esta polítlca se cuenta con el concurso 
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del CENCAP y el Centro de Formaclón Profeslonal del Mlnlste-

rio de TrabaJo, organlsmos que deberán reestructurarse, adop-

tan do una organizaclón adecuada a las necesldades de capaclta-

c16n en el sector reformado. 

f. De Organlzaci6n. El obJetlvo de esta polítlca debe 

ser el apoyar a las cooperatlvas en la formaclón de módulos de 

producclón agrolndustrlal y cualquler otro tipo de organlza-

ción social para la producclón, para lo que debe orientarse a 

las cooperatlvas sobre cual es la forma más adecuada de hacer-

lo, ésta medlante cursos de orlentaclón, que permltan a las 

cooperatlvas comprender la necesldad de lntegrarse en organl-

zaciones que aglu tinen varlas unidades productlvas. 

3. Organlzaclón del Módulo de Producclón Agrolndustrlal. 

La forma de organlzaclón de los módulos contrlbuye a garantlzar 

el mercado de la producclón agrícola, medlante la lntegraclón 

de los procesos productlvoS y la mantenclón d e estos a través 

de la dotación de los servicios báslCOS y unldades de apoyo 

especializados;/ lo que se traduce en la obtenclón de economías 

de escala, baJo este enfoque, los módulos de producción esta-

rían lntegradas, así: 

a. Unldad de Producción Agrícola. Será la responsable 

de produclr la materla prlma para las plantas agrolndustrlales 

Y los productos frescos para el mercado de productos agrícolas, 

para lo cual se debe estudlar el potenclal productlvo de las 

haclendas a fln de determlnar el uso raclonal de los recursos; 
... -

también debe hacerse una lnvestlgaclón de mercado a fln de 

9/ Tahal Consulhng Englneers Ltd. Plamflcaclón Regl0nal Integral. p. 11. 
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determinar la aceptación del producto. En relación a la pro

ducclón de materla prima para la agrolndustria ésta se de ter

mlnará en base a la capacidad de los suelos de las unldades pro

ductlvas y en aquellos casos en que eXlsta ya la planta debe 

tratarse de ampllar la producclón agricola a fln de aprovechar 

su capacldad instalada. 

b. Unidad de Producclón Agrolndustrlal. Es la encargada 

del procesamlento de la materia prlma que se produce en las 

unldades agrícolas, transformando en blenes de consumo flnal,ln

termedlo, o blen en serV1ClOS como en la preparaclón de con

centrado para el área de producción anlmal. 

La lnstalaclón o ampllaclón de plantas agrolndustrlales, 

requiere de un estudio de mercado a fln de garantlzar la lnver

sión. 

La unldad agrolndustrlal para su oper~16n contará ~n su 

mayoría con materia prlma de las unldades productlvas que ln

tegran el módulo, pero además cuando fuere necesarlO se obten

drá comprándola en otras propiedades, esta sltuación se puede 

presentar cuando la capacldad de la planta supera la oferta 

de lnsu mos lnternos o que la producclón descendió y no alcan

zó a cubrlr la demanda de la planta, el mantenlmiento de la 

maqulnarla estará a cargo de la unidad de servlcios, la cual 

debe contar con todos los recur~os para su prestación. 

La producc16n de la unldad puede llegar al mercado como 

un producto lntermedlo el cual reclblrá otro proceso, o bien 

corno un producto de consumo. 
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c. Unidad de SerV1Cl0S. Uno de los problemas que más afectan 

a las Unldades Productlvas en la reallzac16n de su producc16n 

lo constltuye la dotaci6n de servlcl0s, tanto en la fase previa 

a la plantac16n del cultivo como en su colocac16n en el mercado. 

Esta lnoportuna dotaclón de los servicl0s que cubren las fases 

descritas trae como consecuencia una baJa en la producclón y 

productlvidad , lncremento en los costos y reducci6n de los 

márgenes de comerclallzaclón, por lo tanto, la unldad de serVl

cios en los módulos de producción tlene como obJetlvo lntegrar 

la prestaclón de los servicl0s, a fin de garantlzar un acceso 

equltatlvo y precl0s Justos, medlante el establecimlento de 

centros comerclales para la prestaclón de dlChos serviclos 

comunes, asegurando economías de escala y minlmizando los cos

tos de los sistemas de entrega. 

La unldad estará conformada por las slgulentes áreas: 

EqUlpO y maqulnarla agrícola,la dotación de este servlcio garan

tizará la oportuna preparación del suelo, elevará la eflClenCla 

en las práctlcas culturales y de la cosecha. 

Abasteclmlento de insumos: el aprovlsl0namlento de lnsu

mos de acuerdo a una programación de necesldades por CUltlVO, 

permltlrá elevar la producclón y productlvldad, reduclrá las 

mermas por plagas, etc., esto en cuanto a la parte agrícola. 

En la agroindustrla, la lntegraclón de los procesos reduce los 

problem as de abasteclmlento oportuno, garantlzando además por 

medio del centro o unldad comerc~al la dotac~ón de cualqu~er 

otro tlpO de lnsumo, secundar~o para el procesamiento de la 

producc~ón. 
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Comercia1lzac16n. Se cubrlrá desde el maneJo, a1mace

nam iento, empaque y dlstrlbuclón del producto. La comerCla-

1ización es una de las áreas menos conocidas por las coopera

tlvas y que ha tenldo redUCC10nes serlas en los lngresos. La 

integrac~ón de todo el proceso de comerclallzac~ón prevé la 

instalaclón de centros de almacenamlento, plantas de empaque, 

equlpo de transporte. 

La unldad de serviClO al igual que el resto del esquema 

operatlvo debe lr lncorporando en forma gradu al las aCClones 

y la lnfraestructura, que haga vlable él módulo de producclón 

agroind ustrlal¡ a medida que esto se lmplemente se traducl-

rá en una reducción de costos y por consigulente un lncremento 

en los lngresos de ls cooperatlvas que lnteqren el módulo. 

d. Unldad de Apovo a la Producclón. Esta unldad lnte

qrará aquellos serV1ClOS que por su naturaleza contrlbuven 

a mantener o lncrementar los nlveles de oroducclón en las unl

dades productlvas, ya sea habl1ltando áreas, para 10 cual reall

zará obras de conservaclón y adecuaclón de suelos, o blen meJo

rando la productlvldad del suelo medlante Slstemas adecuados 

de rlego o drenaJe. En esta unldad tamblén estará centra11za

da la parte relatlva al mantenlmiento de las lnstalaCl0nes, 

maquinarla y equipo de transporte, constltuyéndose como la 

prlnc~pal funclón. 

La unldad de apoyo a la producclón funcl0nará centrall

zada para la toma de decislones, acciones de compra y coordlna

ción de actlvldades ya que a nlvel de cada unldad productlva 
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se contará con el serviclo necesarlO para el mantenimlento y 

demás acciones de la unldad. 

Complementan la organlzación operativa dos unldades 

externas al módulo, la prlmera ublcada a nivel de prestaclón 

de servlcios para garantlzar la funCl0nabllldad y operatlvidad, 

medlante aCC10nes lnstituclonales tales como: el flnanclamlen

to, la capacitac16n del personal que laborará en activldades 

proplas de la agrolndustria o unidades de serViCl0¡ la aS1S

tencia técnica a todas las activldades productlvas, de serVl

Cl0 y de admlnistraclón, esta unldad báslcamente constltuye el 

nlvel de coordlnaclón en el esquema lnstltucional. 

La otra unldad deflnlda en el esquema operatlvo es el 

mercado de productos que es el lugar al cual fluyen la pro

ducclón de bienes agroindustrlales, agrícolas y pecuarios, y 

del cual debe el módulo en sí, tener el conOClmlento necesarlO 

a fin de garantlzar la reallzaclón de la producción. 

c. Factlbl1idad de Apllcaclón del Modelo Teórlco 

1 • Crlterios de Integraclón del Módulo 

Las u nldades productlvas que conforman el módulo son: 

Agua Fría, El Tránslto, La Nueva y Aruba, las que fueron se

leccionadas en base a los crlterl0S de localizaclón, recursos 

eXlstentes y el potencial productlvo de cada unldad. 

a. Localización. Se conslderó la dlstancla eXlstente en

tre las unidades productlvas seleccl0nadas en la muestra, Slen

do una de las característlcas para su integración su proxim1dad 
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geográflCa¡ las cuatro unldades seleccionadas forman práctlca

mente un solo cuerpo y la distancla mayor entre los cascos de 

dlchas unidades es de 9 kllómetros (entre Agua Fría y Aruba). 

A este crlterio de locallzaclón hay que agregar las facllidades 

de acceso que se tlenen, tanto del casco de cualqulera de las 

propledades hasta la crretera prlnclpal, como entre cada una 

de ellas, lo cual facllltará el serV1ClO de transporte para 

el meJor maneJo de insumas, maquinaria y la realización de la 

producción. 

b. Recursos. Otros de los crlterios báslCOS en la lnte

graclón de los módulos lo constltuye el tipo de recursos con 

que cuenten las unidades productivas, pues debido a las llmi

taclones de tlpO credltlcio, debe tratarse que en la formaclón 

del módulo ex lsta al menos, una que tenga lnstalaciones agro

industrlales o que cuente con los recursos necesarlOS que ha

gan factlble su lnstalación. También debe de considerarse la 

existencia de blenes que permitan, Sln mucha inverslón montar 

las unidades de servlcio que apoyen en forma efectlva la pro

ducción del módulo como tamblén, procurar que los bienes eX1S

tentes en una unidad productlva sean complementarlos con los 

del resto de unldades que lo lntegran, para el caso del módulo 

propuesto tenemos los slgulentes recursos: 

l. Suelo. El módulo cuenta con 2.960.81 manzanas, que 

por la ublcaclón de las cuatro unldades productivas forman un 

solo cuerpo y con características slmilares en cuanto a la cla

se de los suelos y a la estructura productiva. ~el total de la 
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superficie únlcamente el 13.62% de las tierras son aptas para 

los CUltlVOS lntenslvos, con buena capacldad productiva, aptas 

para la labranza con m aqulnarla agrícola¡ el 33% corresponde 

a suelos claslficados corno IV, que por sus característlcas 

edafológlcas presentan serias limltacl0nes, que restrlngen la 

elecc16n de CultlVOS a establecer, para ser recomendadas para 

uso intenslvo requleren costosas práctlcas de conserVaC1Ón¡ 

más del 50% de los suelos corresponden a las Clases VI y VII, 

que presentan limltaciones severas y solo deben conslderarse 

para cultlVOS permanentes y pastos y para ello se neceslta de 

cUldadosas medldas de conservación y manejo. Corno puede apre

Clarse el módulo no cuenta con recursos suelo de la meJor call

dad, Sln embargo, el uso actual del área cultlvada lo constltu

yen cultlvOS permanentes (más del 89% café) que de acuerdo a 

la estructura de los su elos, está slendo utllizada en forma 

bastante raclonal. 

li. Instalaclones y EqulpO. Ex lsten en el módulo tres 

plantas agrolndustrlales¡ dos de beneficlado de café y una de 

procesamlento de la copra. Uno de los beneflCl0S de café está 

ublcado en El Tránsito, y el otro en Agua Fría, en esta últlma, 

también se cuenta con una procesadora de copra de coco. Luego 

de un anállsls de la capacldad de las plantas agroindustrlales, 

del abasteclmlento de materia prlma como tamblén por la nece

sidad de diverslflcar la estructura productlva y fomentar otro 

tlpo de actlvldades productlvas que demanden una mayor cantidad 

de mano de obra, se recomlenda que la planta de beneflclado de 
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la Haclenda El Tránslto sea trasladada a otra unldad productl-

v a con plantaclón de café, El módulo solo funclonará con el 

beneflciado de Agua Fría, que cuenta con la capacidad suflclen

te para absorber toda la producclón de café del módulo. 

Además se cuenta con equlpo de transporte (cuatro caml0-

nes, tres plck up y dos Jeeps), maqulnaria (nueve tractores) 

e lnstalaciones para bodegas; el uso adecuado y racional de 

estos recursos, actuando en forma conJunta permltlrá fortale

cer el módulo asegurando una oportuna dotaclón de insumos, pre

paración de suelos y el acarreo y dlstrlbuclén de la producción. 

Los recursos agrícolas son considerados en la parte de 

organizaclón para la producción, Sln embargo, se debe señalar 

que eXlsten 467 caJas de explotacl0n apícola, una instalaclón 

avícola con capacldad para 140 mil aves, de las cuales se tle-

ne aproximadam ente el 20%, además se cuenta con un promedlo 

de 86 vacas de ordeño anuales. 

i1i. Recurso Humano. Se cuenta con una población total 

de 2.276 personas, de las cuales la PEA asclende a 1.172 per

sonas (51%) lo que equivale a tener una oferta de 298 ml1 

jornales al año; una característlca de la poblaclón que perml

tirá tener mano de obra califlcada para el maneJo de maqulnarla 

equipo e lnstalacl0nes, con una capacltación prevla, es que más 

del 40% de la población en edad escolar, ha cursado segundo Cl-

elo y algunos~ entre estos, hasta tercer ciclo; consideramos 

que el nivel de estudios lncldirá en el desarrollo del esquema 

propuesto. 
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c. Potenclal ProductlVO. El beneflclo de café de Agua 

Fría posee una capacidad de pxocesamiento de 175.000 qq. de 

café uva¡ las unldades del módulo están en capacldad de pro-

porcionar en el corto plazo, 160.000 qq. de café uva. En 

cuanto a la procesadora de copra, se cuenta con una capacldad 

de procesamlento de 30.000 qq. por teffiporada. La materla prl-

ma para esta planta no ha sido proporclonada en las cantlda-

des requerldas y con la oportunldad deseada. 

En base a la clasiflcaclón agro16g1ca y a los resultados 

obtenidos en el cultlVO del café debido a los tipos de suelos, 

se llegó a determlnar la necesldad de modlflcar la estructura 

productiva, destlnando áreas para la producción de la materla 

prima para la planta de procesamlento de la copra¡ además, se 

consldera que todos los suelos Clase VI y VII deberán ser des-

tinados a la producción de cultivos permanentes (papaya, agua-

cate, forestales, etc.), con el obJeto de incrementar el uso 

de la mano de obra, aprovechar las pocas áreas que eXlste de 

buenas tierras y además para meJorar la dleta allmentlcla se 

sugulere establecer 15 manzanas de hortallzas que podrán ser 

atendidas con el slstema de riego que existe en la haclenda El 

Tránslto. 

2. Organlzaclón 

a. Para la producción. En la operatlvidad de esta funclón 

intervlenen todas las unldades deflnldas en el módulo, la lnte-

gración real al esquema de organlzaclón de las distlntas áreas 
a-

ldentlflcadas en cada unldad modular, dependerá en gran medlda 
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de una efectlva labor promoclonal y de capacitaci6n, que per

mita a los asoclados de las cuatro unldades produ ctivas en 

particular y a todos los demás del resto de unldades del sec

tor, comprender las bondades de un slstema de producclón aso

clatlvo partlclpatlvo, en el que medlante la utllización raClO

nal de los recursos de las cooperativas y la obtenclón de re

cursos adlclonales y necesarios que se integren a cada unldad 

modular, se obtendrá una meJoría en el nlvel de vida. 

El esquema operatlvo deflne dos grandes unldaaes de pro

ducclón, la agropecuarla y la agrolndustrlal; la prlmera, se 

dlvlde en dos áreas, la producclón agrícola proplamente dlcha 

y la producclón anlmal (Gráfico 1). 

l. Unldad de Producclón Agropecuarla. En la parte agrí

cola existen 2.447 manzanas de café, que representan el 82% 

de la superficie total del módulo y de los cuales se obtlene 

una producción de aproxlmadamente 1 60.600 qq. uva; el benefi

C10 de café Agua Fría, cuenta con una capacidad instalada de 

procesamiento de 175.000 qq. uva, la que podría ser obtenlda 

meJorando la productividad de los cafetales de Agua Fría y El 

Tránslto, sobre todo de esta últlma, cuyos promedlos de rendi

mlento son demaslado baJos, sltuaclón que ha traído problemas 

de ingreso. La producción promedlo necesarla para la puesta 

en marcha del beneficlado un 95% de su capacldad en base a 

1.927 manzanas, es de 86 qq. uva por manzana, rendimientos 

que se obtlenen en Agua Fría, lo que lmpllca que con buenas 

práctlcas al CUltlVO, el volumen de materla prl~a necesarla 
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puede ser alcanzado en el medlano plazo. La unldad modular 

de serV1Cl0S interviene en dos áreas específicas, el abaste

cimiento de insumos y el traslado y acarreo de la producclón 

a la planta de beneficiado¡ para la compra de lnsumos se hará 

a través de centros comerciales del módulo, el que en base a 

una programación de necesidades para el clclo agrícola, y para 

las plantas procesadoras efectuará la compra¡esta sltuaclón con

junta actuando como unidad, permite que se obtengan los lnsu

mos en el momento oportuno y a meJores precl0s de los que ob

tendrían, actuando por separado. ELcent~o comercla1 contará 

con la lnfraestructura necesaria para el almacenamlento y 

equlpo para la distribuclón a cada unldad productlva. 

Las 520 manzanas de café de Aruba y La Nueva tienen ren

dimientos muy inferiores a los permlsibles técnlcamente, de

bido básicamente al inadecuado m antenlmlento y al desculdo 

que en el maneJo de la plantaclón, además que se trata de ca

fetales que por su edad han entrado en una etapa de dlsmlnu

ción de la productlv idad¡ la lnverslón que se requlere para 

meJorar estas plantaclones, resulta alta y con la sltuaclón 

actual de los precios del producto, ésta se traduclrá en un 

costo de dificll recuperación, por lo que se propone un reor

denamlento de la estructura productlva, así: se establecerá el 

cultivo de cocotero en un área que permlta al módulo obtener 

la materla prima, para la extracclón de aceite y harlna de 

coco, sin embargo, el anállsls de los suelos nos lndlca que 

e1 establecimiento de dicho CUltlVO será aproxlmadamente de 
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200 manzanas y esta plantaclón estará en capacldad a partlr 

del qUlnto año de ~plantada de entregar el 30% de la materla 

prlma, hasta llegar a cubrlr el 50% a partlr del déclmo año en 

que la plantaclón habrá alcanzado su madurez. La sltuaclón ante-

rior obliga a la unldad modular de serV1ClOS a establecer con-

tratos de compra de materla prlwa en un nlvel aproplado para 

la operatlvldad de la planta. 

El área cultlvada de maíz en El Tránslto y La Nueva, de-

ben ampliarse hasta una extenslón de 100 manzanas, por unldad 

productlva, pasando en la prlmera de un área de 36 a 100 manza-

nas y en la segunda de 52 a 100 manzanas, los rendlmlentos ob-

tenldos en este CUltlVO en ambas unldades son buenos deJando 

márgenes razonables de utllldad¡ a esto hay que agregar, la 

lmportancla que este cultivo tlene en nuestro país, como all-

mento prlmarlo tanto en el área rural como urbana. El CUltlVO 

de caña es uno de los productos que más lngresos ha generado 

a la unldad productlva de La Nueva, además de ser altamente 

empleador de mano de obra y cuenta con un mercado segurc (Inge-

nlo Chanmlco), se debe en prlnClplO mantener el área planteada 

en relaclón a las 114 manzanas restantes en la haclenda La 

Nueva, deben destlnarse a un programa de reforestaclón. 

En cuanto al uso de los suelos de la Haclenda Aruba, lue-

go de anallzar los rendlmlentos de los cafetales y el potencial 

de la propledad, se deben destinar 15 manzanas (suelos Clase 

II Y III) para la slembra de hortalizas y el resto aproximada-

mente de 205 manzanas, se establecerá una planta~ón de frutales 

í S, ---
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se establecerá una plantaclón de frutales (papaya, aguacate, 

llmones, marañón, mango, etc.) ya que la clase de suelos pre-

senta serlas restrlcclones de uso, además el establecimiento 

de estos CUltlVOS permltlrá el aumento en la demanda de Jorna-

les, la dlverslflcación de la producclón, asegurando a medlano 

plazo un cambio en la estructura productlva y por conslgulente 

en la dependencla de un solo producto. 

El área de producclón anlmal está localizada en la haclen-

da El Tránsito y se ldentlflcan dos actlvldades principales: 

el ganado para leche y la explotaclón avícola. 

1~ 
El hato lechero- puede meJorar sus rendlmlentos medlante 

una adecuada selecclón de los anlmales y la apllcaclón de tec-

nología necesarla para este tlpo de explotaclón, dado que ex-

lsten 79 manzanas de pastos, se propone que la explotaclón 

ganadera sea ampllada con ganado para engorde, el que en una 

primera etapa debe venderse en ple, para lueg o lr creando la 

infraestructura necesarla que permlta al módulo contar con una 

planta de destace. Algunas de las áreas OClosas en la haclen-

da El Tránslto deben ser destlnadas al cultlvo del maíz, sorgo 

y algunas legumlnosas para la preparaclón de allmentos 

para el ganado; esta sltuaclón se complem enta con el estable-

cimlento de una pequeña planta de concentrados que estará Ubl-

cada en El Tránslto, lo que traería la lntegraclón de la pro-

ducclón del área agrícola y anlmal, la unldad de procesamlento 

lQ/ 86 vacas de ordeño. 
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agrolndustrlal en la preparación de allmentos de orlgen anlmal 

m ás la ampliaclón de las áreas y activldades tanto pecuarlas 

corno avícolas lncremcntarán la demanda de mano de ebra y los 

lngresos del módu lo de producclón. 

La explotaclón avícola a pesar de estar funcl0nando a 

11/ menos del 20% de la capacldad lnstalada- tiene utl11dades 

las que pueden meJorarse, aumentando el número de aves pone-

doras. MaIginal a esta actlvldad se reallza la venta de aves 

de descarte, cuya capacldad de producclón ya no es rentable 

a la empresa. La dlstrlbuclón y colocaclón de los productos 

pecuarl0s requleren de medios de transporte, los que deberán 

ser cublertos por la unldad de serViCl0¡ aSlmlsmo, se hace ne-

cesarlO que esta unidad y en base al programa de trabaJo de 

estas actlvldades, les proporclone los lnsumos necesarlOS para 

la producclón. 

11. Unldad de Producclón Agrolndustrla1. Esta unldad mo-

dular de producclón estará lntegrada en los prlmeros años por 

el área de procesamiento, entendlda esta, com o las actlvlda-

des proplas y dlrectas de la transformaclón de la materia prl-

ma agrícola en su producto lntermedlo o de consumo flnal¡ el 

área de claslflcac16n y envasado, que tendrá la func16n de em-

pacar o envasar la producclón que lo requlera, y corno un área 

~/ Su capacld ad es de 140.000 aves. 
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especlal la fábrlca de concentrados, la que estará orlentada a 

proporclonar el allmento necesarlO para el ganado y aves. El 

área de procesamlento comenzará con las actlvldades de benefl

clado y transformac16n de la copra, en el medlano plazo puede 

incorporarse la actlvldad de destace de ganado, medlante la lm

plantaclón de una planta para el procesado. A medlda que la 

producc16n de otro de los cultlVOS propuestos en la nueva es

tructura productlva, comlencen a entrar en su etapa de madurez 

y eXlstan los medlos y condlciones que hagan vlable el estable

cimlento de otra planta para el procesamlento de la materla prl

ma, se debe proceder a su incorporac16n en la unldad agrolndus

trlal. 

El beneflclado de café estará centrallzado en el benefi

Cl0 de Agua Fría, para el cual en el primer año eXlste materla 

prima para que opere en un 85% de su capacldad, lo que equlva

le a tener una producc16n de 29.750 qq. de café oro¡ los años 

subslgulentes con la meJora al mantenlmlento de los cafetales, 

a través de un ad ecuado maneJo técnlco, se podrá tener lnsumo 

(café uva) para operar a plena capacldad. La planta para pro-

cesar la copra y extraer acelte y harlna de coco está locallza

da en Agua Fría, la plantaclón del m6dulo que abastecerá en 

parte a la planta agrolndustrlal a partlr del quinto año, está 

ublcada cuatro kl1ómetros de dlstancla en Aruba, lo cual trae 

reducc16n en los costos de transporte¡ la capacldad de la plan

ta es de 30.000 qq. de copra, obtenléndose del procesado, acelte 

y harlna de COCO¡ los índlces de transformaclón de la planta 



son buenos, al ~gu al que los prec~os del producto, por lo que 

esta act~v~dad será una de las que más contr~buyan a meJorar la 

situ ac~ón económ~ca. El área d e empaque y envasado, para el 

caso de las dos plantas, func~ona como una secc~ón más donde 

sale el producto para el mercado, s~n embargo, esta área es 

importante para el envasado de la producc~ón avícola, pecuar~a, 

granos bás~cos y fruta fresca que se empacaría a f~n de meJorar 

la presentac~6n del producto. El área de concentrados se ha

ce necesar~a con la amp1~ac~6n de la explotac~ón ganadera ya 

qu e med~ante su ~mplementac~ón se meJora el maneJo del hato, 

se reducirán los costos y se generará empleo. La fábr~ca de 

concentrados estará ub~cada en El Tráns~to y recib~rá la mate

r~a pr~ma del área de producc~ón agrícola; otros ~nsumcs com

plementar~os, deben ser extend~dos por la un~dad de serv~c~o. 

b. Para la Comerclal~zac~ón. La unldad modular de serVl

cios es la encargada de la func~ón de comerc~al~zación, a tra

vés de las áreas de Comerc~alizac~ón y la de Abastec~m~ento de 

Insumos; de la deb~da ~ntegrac~ón y conformac~ón de esta un~dad 

de serv~c~os depende en gran med~da que las cooperat~vas que con

forman el módulo obteng an márgenes razonables de comerclal~za

ción y de economías por la compra de ~nsumos, lo que perm~t~rá 

~ncrementar el ~ngreso percáp~ta de los benef~ciar~os. El área 

de Comerc~alizac~ón y Abastecimiento de Instnnos estará lntegrada por los 

comités de comercialización de cada una de las cuatro unidades productlvas;el 

que deberá conocer la situaclón del mercado de cada uno de los productos y 

además, contar con el equlpo de transporte que será manejedo por la unldad de 
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servlcios y dispondrá de éste, de acuerdo a un programa de 

transporte, formulado en base a volúmenes de producclón y pe

ríodos de cosecha y dlstribuclón en el mercado. 

En relaclón al almacenamlento, existen en las cuatro unl

dades productlvas, bodegas para el almacenamlento de lnsumos, 

careciéndose de la infraestructura económica para el almacena

miento de productos tales como: frutales, horta11zas, granos 

básicos. A rnedlda que el módulo despegue se debe lr integran

do la lnfraestructura para la comerclallzación, que le permi

tirá colocar el producto en el mercado én el mom ento oportuno. 

La producclón del módulo esta destlnada a los sigulentes 

mercados: el beneficlado de más de 30.000 qq. de café oro, que 

por leglstlación debe ser comerclallzado con el INCAFE, la en

trega del producto se hará de acuerdo a la corrlente de produc

ción, utlllzando para ello el equlpo de transporte de la unldad 

de serviclo. 

La producclón de acelte y harina de coco se reallza en 

el mercado local con la lnaustrla de cosmétlcos, esta sltuación 

puede ser meJorada, ya sea contratando la venta del producto en 

el exterlor o ampllando la planta para extraer acelte más refl

nado, con lo que se podría ampllar el margen de comerclallza

clón y la generaclón de empleo. La unldad de serV1Cl0S, además 

de proporClonar el equlpo de transporte, el almacenamlento y 

todas las demás fases necesarlas para la venta del producto, de

berá prevlamente deterrnlnar la factlbl1ldad de mercado lnterno 

y las oportunldades del mercado externo. 
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En relaclón al maíz, cuya producclón será de aproxlmada

mente 12.000 qq.,parte de esta debe ser vendlda al IRA, el res

to del producto puede ser negoclado por la unldad comerclal o 

centro comercial, ublcado en la Hacienda Nueva, la venta puede 

efectuarse en la propledad o desplazando el producto hasta el 

comprador, luego de contratarse la venta. Los granos báslCOS 

presentan la característlca que el excedente que no es reclbi

do por el IRA, se vende a precios más baJos por la razón que 

el productor no cuenta con lugares aproplados para el almacena

miento; además de la preslón que ejerce el sistema flnancle

ro para cancelar los crédltos. La unldad modular de serV1ClOS 

viene a romper ese esquema, ya que se tendrá lugares para al

macenamiento y poder vender en el momento en que los preclos 

sean adecuados para las cooperatlvas que lntegran el módulo. 

La producclón pecuarla, cuenta con dos actlvldades, la 

venta de leche, la venta de huevos y aves de descarte. 

El volumen de producclón de la leche es de 218.850 bote

llas anuales, o sea un promedlo de 19.000 botellas mensuales. 

Para esta activldad se cuenta con aparato enfrlador de leche, 

lo que permltlrá un meJor maneJo del producto, su dlstrlbuc16n 

se hará con las compañías procesadoras del producto o blen me

dlante la transformac16n de la leche (queso) y colocándolo en 

el mercado de San Salvador. La producclón de huevos debe con

tar con un equlpo de reparto que permlta el desplazamlento de 

la producclón a los mercados de San Salvador, ya que el volumen 

comerclallzable es del orden de los 17.500 huevos por día, la 
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que será 1ncrementada en la medida que se amplíe el uso de la 

capac1dad 1nstalada¡ como acc1ón complementar1a se rea11za la 

venta de aves de descarte, de las cuales puede obtenerse pre-

C10S super10res a los actuales, mediante la d1str1buc1ón de 

estas aves como carne en canal, lo que 1mp11caría contar con 

equ1po de almacenam1ento y el servic10 de empacado del producto. 

La un1dad de servicio modular b1en organ1zada y deb1da-

mente 1ntegrada, será una garantía para la rea11zac1ón de la 

producción, y perm1t1rá que el módulo de producc1ón obtenga 

márgenes de comercializac1ón razonables. 

,/ 1 d" ~ L - 1 t c. Para a A m1n1strac10n. a manera ae como as cua ro 

un1dades product1vas que forman el módulo se 1ntegren para 

adm1n1strar los recursos y d1rig1r y coord1nar las acciones 

1nherentes la producción, comerc1a11zac1ón y la obtenc16n de 

serv1c10s de apoyo 1nst1tuc10nales (créd1to, aS1stenc1a técn1-

ca, capac1taci6n, etc. ) será una garantía para el éxito del 

m6dulo. 

La estructura organ1zat1va deberá part1r de una Asamblea 

General (Gráf1co 2) formada por todos los socios de las cuatro 

cooperat1vas y será esta el máx1ffio organ1smos de conducc1ón 

del m6dulo. La Asamblea General contará con dos un1dades que 

serán las encargadas de aprobar o desaprobar los planes de tra-

baJO, rend1r 1nformes y darle soluc1ón a los problemas que 

trasc1enden del n1vel gerenc1al y que atañen a las cuatro coope-

rativas¡ así tenemos, a la Junta F1sca11zadora y al com1té de 

representantes de asentamientos, las dos un1dades estarán 
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conformadas por representantes de las cuatro cooperatlvas. 

Dependlendo dlrectamente de la Asamblea con,línea de mando ver

tlcal se encuentra la GerenCld General que será la encargada 

deliunclonamlento técnlco y admlnlstratlvo del módulo y para lo 

cual contará con dos departamentos de apoyo a todas las actlvl

dades, el de serV1ClO y el admlnlstratlvo, el prlmero cuya fun

clón prlnclpal es dotar de los serV1ClOS necesarlOS (compra de 

insumos, dotaclón de maquinarla, etc.) al resto de las unldades 

que partlclpan en el proceso productlvo y de comerclallzaclón 

de los productos; el departamento admlnlstratlvo será el que 

deberá velar por el uso raclonal de los recursos que dlrlge 

cada área, la reallzaclón de los contratos, tanto para la com

pra como para la venta del producto; además, en este departa

mento funclonará la unidad flnanclera y los controles contables 

y de la producclón. Las unldades de producclón se integran en 

dos gerenclas: la Agrolndustrlal y la Agropecuarla, de la prl

mera depende todo lo relatlvo al procesamiento de la materla 

prlma de orlgen agrícola o pecuarlo, para lo cual contará con 

plantas de procesamlento para el beneflclo de café, transforma

c16n de la copra en acelte y harlna, la planta de concentrado, 

y a medlano plazo, debe de incorporarse la planta para el sacrl

flCl0 de ganado. 

En relaclón a la GerenCla Agrícola, esta se ha dlVldldo 

en tres unldades: la de Producclón para las agrolndustrlas, 

para la producclón pecuarla y la agrícola, que comprende aque

lla producclón que irá al mercado como producto-~resco (el maíz 
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las hortallzas y frutas) complementan la organlzaclón para la 

adminlstraci6n, la Unldad Asesora y la GerenCla de Desarrollo 

Soclal¡ las u nldades asesoras ublcadas para apoyar a la Geren-

cla General y las de producclón agrolndustrlal y agrícola. En 

relaClón a la Gerencia de Desarrollo Soclal, será esta la encar-

gada de dlseñar y ejecutar programas que tlendan a mejorar en 

forma progreslva la calldad de vlda de los beneflclarlos de las 

unldades productlvas que lntegran el módulo, lo que se logrará 

en la medlda que se de una mejoría en la sltuac16n econ6mlca 

de las cooperativas y ~stauna acción decldida de los nlve-

les institucl0nales de partlclpar en el desarrollo soclal. 

El esquema operatlvo del m6dulo se corresponde con cada 

una de las unldades operatlvas ldentiflcadas a nlvel de estruc-

tura de organlzaclón. La lntegrac16n de las cuatro unldades 

productlvas en el esquema propuesto para el desarrollo rural, 

y caso concreto para las unldades productlvas de la reforma 

agrarla, requlere de una amplla participac16n de las instltu-

clones del Estado, sobre todo de aquellas que como el CENCAP, 

INSAFOCOOP, ISTA, particlpan en la capacltac16n y organlzaclón 

de la poblaclón rural , a través de éstas instltucl0nes, y de 

la partlclpaclón decldlda de las organlzaclones campeslnas en 

programas de capacltación, en las que se muestran las bondades 

del trabaJo asoclativo y la necesldad de este tlpO de organlza-

clones que puedan lrse ampliando hasta constltuirse en organl-

zaCl0nes zonales o regl0nales que controlen la producclón y 

comerclallzaClón, en beneflClO de los campeslnos y sus empre-
~-

sas aglutlnadas en estos organismos. 
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La organ~zación para la adm~nistrac~ón del módulo de 

producc~ón, a pesar que tendrá un espac~o físico en las un~da

des que se des~gne como sede de la organ~zac~ón formal a n~ve1 

operat~vo, muchas de las áreas que conforman cada un~dad modu

lar, estará loca1~zada en cada u na de las prop~edades que de

sarrolle la act~v~dad; s~n embargo, la obtenc~6n de serv~c~os, 

venta de la producc~ón, etc., serán acc~ones que estarán centra

l~zadas en las un~dades que se def~nen en la organizac~ón, y 

las dec~siones serán obJeto de una programac~ón real de nece

s~dades para todo el año. En este sent~do hay que agregar que, 

como ~nstrumentos ~nd~spensab1es de trabaJo, cada un~dad opera

t~va debe formular su plan de trabaJo, apoyado en base a las 

re1ac~ones que se def~nen en el esquem a operat~vo. 

Una vez formulados los planes parc~a1es, deberá ~ntegrar

se para tener el plan de trabaJo del módulo de producclón, a 

la par de este plan anual debe formularse planes alternos a me

d~ano plazo, que perm~tan or~entar en forma ordenada el desarro

llo del módulo. 
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ANEXO 1 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO - CUENTA DEL PRODUCTO 

POR SECTORES ECONOMICOS DE ORIGEN 

A preclos constantes de 1962 y en rnlllones de colones 

SECTORES 1975 1976 1977 1978 

1. Agropecuarlo 787.3 725.2 751.3 856.6 

2. Mlnería y Canteras 4.5 4.0 3.7 3.8 

3. Industrla Manufacturera 578.0 628.6 661.5 691. 5 

4. Construcción Públlca y Privada 128.0 115.9 157.1 165.2 

5. Electricldad, Agua y Servo Sanitarios 70.6 77 .8 87.8 96.6 

6. Transporte, AlmacenaJe y Comunicaciones 172.9 195.6 214.4 223.3 

7. ComerClO 709.2 770.0 803.4 819.3 

8. Flnanciero 
, 

77.7 88.3 101.6 103.9 

9. Propledad Vivlendas 110.4 114.3 118.3 122.5 

10.Adminlstraclón Pública 243.9 274.3 288.2 310.9 

11.Servicios Personales 240.4 252.9 256.6 270.7 

TOTAL .. . . . . 3.122.9 I 3.246.9 3.443.9 3.664.3 

(r) Clfras Revisadas 

(p) Cifras Prelimlnares 

FUENTE MIPLAN, Indicadores Económicos y Sociales, Enero - Junio 1982 

1979(r) 1980(r) 

887.3 844.0 

3.8 3.9 

663.8 557.9 

141. 5 92.6 

103.7 101.7 

208.8 193.7 

779.0 690.9 

106.1 97.0 

126.9 130.0 

322.7 332.0 

258.0 235.3 

3.601. 6 3.279.0 

1981(p) 

758.6 

3.8 

470.0 

91.4 

98.4 

170.8 

594.7 

94.0 

131.9 

339.9 

213.9 
I 

I 
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2.967.4 
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ANEXO 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD hCONOMICA 

1975-1980 

1 -
Años Poblaclón Tasa de Cre- PEA AGROPECUARIA PEA NO AGROPECUARIA PEA INDUSTRIAL 

Económicamente cimiento 
Actlva (PEA) Acumulatlvo Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta 

Anual (%) % % 

1975 1.287.841 --- 607.497 47.2 680.344 52.8 128.442 

1978 1.425.502 3.4 588.260 41.3 837.242 58.7 201. 539 

1979 1.575.633 10.5 714.843 45.4 860.790 54.6 213.767 

1980 1.651.080 4.8 689.089 41.7 961.991 58.3 239.282 

1975/ 
1980 5.1 , 

. 

FUENTE: Encuesta Nacional de Mano de Obra y Aspectos Demográficos (abril-Julio 1975) 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Unidad de Investigaciones Muestrales, 
Ministerio de Planlficación 

Relatlva 
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ANEXO 3 

EVOLUCION DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGROPECUARIO 1975 - 1980 

Abr-Jul Feb-Sep Oct.1978 May-Dlc Ene-Jun Jul-Oct 
Poblaclón 1975 % 1978 % Abr .1979 % 1979 % 1980 % 1980 

Económicamente 
Actlva (PEA) 607.497 100.0 588.260 100.0 662.323 100.0 714.843 100.0 636.729 100.0 689.089 

Ocupada (PO) 586.016 96.5 568.659 96.7 614.789 92.8 658.928 92.2 468.376 73.6 570.929 

Desocupada 21. 481 3.5 19.601 3.3 47.534 7.2 55.915 7.8 168.353 26.4 118.160 

Subempleada 562.312 539.829 586.034 603.835 439.743 556.660 

% dé la PEA 92.6% 91.8% 88.5% 84.5% 69.1% 80.8% 

% de la PO 96.0% 94.9% 95.3% 91.6% 93.9% 97.5% 

I 
-----

FUENTE: Encuesta Nacional de Mano de Obra y Aspectos Demográficos (abril-julio 1975) Mlnlsterlo de Planlflcaclón 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1, 11, 111, IV Y V, Unidad de Investigaclones Muestrales, 
Mlnisterlo de Planificación. 

NOTA: Se consideró como población subempleada, aquellos tramos de población ocupada que obtuvieron 
un ingreso mensual de hasta ~200.00 en todo el período, a preclos de 1975 
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ANEXO 4 

EVOLUCION DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1975-1980 

PoblacJ.6n Abr-Jul Feb-Sep Oct.1978 May-Da.c 
1975 % 1978 % Abr.1979 % 197,9 

Económicamente 
ActJ.va (PEA) 128.442 100.0 201.539 100.0 220.773 100.0 213.767 

Ocupada (PO) 120.650 93.9 194.475 96.5 215.023 97.4 203.429 

Desocupada 7.792 6.1 7.064 3.5 5.750 2.6 10.338 

Subempleada 96.655 143.774 171. 971 153.331 

% de la PEA 75.3% 71.3% 77 .9% 71.7% 

% de la PO 80.1% 73.9% 80.0% 75.4% 

FUENTE: Encuesta NacJ.onal de Mano de Obra y Aspectos Demográficos (abril-Julio 1975), 
MJ.nisterio de PlanJ.ficación 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1, 11, 111, IV Y V, UnJ.dad de 
Investigaciones Muestrales, Min¡sterio de PlanJ.ficación 

Ene-Jun 
% 1980 

100.0 247.621 

95.2 228.295 

4.8 19.326 

170.591 

68.9% 

74.7% 

NOTA: Se consideró como poblacJ.ón subempleada, aquellos tramos de poblacJ.ón ocupada que obtuvJ.eron un 
ingreso mensual de hasta ~200.00 en todo el período, a precios de 1975 
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ANEXO 5 

RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR PESO EN EL PTB INDUSTRIAL 

(en mlles de colones y porcentaJes) 

Estratos y Ramas 1 9 7 5 1 9 7 9 1 9 8 
Industrlales PTB % PTB 9-o PTB 

1. Tradiclonales 375.590 65.0 425.005 64.0 314.901 

a. Allmentos 213.723 37.0 233.165 35.1 177.619 

b. Bebldas 80.504 13.9 91.205 14.4 70.118 

c. Textiles 30.580 5.3 37 . 108 5.6 25.057 

d. Calzado y 26.928 4.6 36.510 5.5 24.362 
VestuarlO 

2. Intermedias 144.219 24.9 165.210 24.9 107.890 

a. Derlvados 37.398 6.5 42.285 6.4 26.405 
del Pe-
tr61eo 

b. Químicos 33.899 5.9 37.016 5.6 26.190 

c. Mlnerales no 25.878 4.5 24.429 3.7 15.146 
MetállcoS 

d. Papel y 9.024 1.6 14.001 2.1 9.242 
Cart6n 

3. De Capltal 40.028 6.9 51.499 7.8 31. 755 

a. Maquinarla 
Eléctrlca 20.707 3.6 28.470 4.3 15.694 

b. Productos 
MetállcoS 

I 
80.870 1.5 8.647 1.3 4.869 

c. Maquinarla, 
excepto I 
Eléctrlca : 6.395 1.1 10.886 1.6 9.312 

I 
4. Irrlustrias Dlversas 18.182 3.2 22.102 3.3 15.454 

I 5. TOTAL PTB 
INDUSTRIAL 1578.028 100.0 I 663.816 I ~OO.O 470.000 

I 
R1ENTE: Elaborado con clfras de los Indicadores Económicos 

y Soclales, MIPLAN. 
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ANEXO 6 

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SU 

PARTICIPACION RELATIVA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 

(en m~llones de colones y porcentaJes) 

AÑOS 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

RUBROS Múls. % MilIs. % MilIs. % M~lls. % Múls. % Múls. 

C f~ 1/ a e- 430.0 33.5 1.011.1 56.1 1.514.0 62.3 964.1 48.2 1.688.0 59.7 1.538.0 

Algodón 190.9 14.9 160.3 8.9 202.7 8.3 251.2 12.5 217.5 7.7 217.8 

Azúcar s~n 
ref~nar 205.3 16.0 101.3 5.6 66.1 2.7 47.3 2.4 67.1 2.4 33.4 

Camarones 
frescos 26.1 2.0 29.6 1.7 26.3 1.1 26.7 1.3 31.4 1.1 36.6 

Otros pro-
ductos 431.2 33.6 499.5 27.7 604.5 24.9 694.1 34.7 800.4 28.3 835.7 

Total Expor-
taclones 1.283.4 100.0 1.801.8 100.0 2.430.9 100.0 2.002.4 100.0 2.828.2 100.0 2.683.9 

1/ C~rras ajustadas con datos de la Compañía Salvadoreña de Café, S.A. (INCAFE, a part~r de 1980) 

FUENTE:Elaborado en base a clrras del Banco Central de Reserva de El Salvador 
Revlstas Mensuales de febo 1982 y abrll-mayo 1983. 
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ANEXO 7 

IMPORTACIONES POR ORIGEN INDUSTRIAL DE LA ACTIVIDAD (eIIU) 

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(m2les de colones) 

DETALLE 1975 1976 1977 1978 1979 

1. Productos Aliment2c20s, 
Beb2das y Tabaco 103.379 123.375 159.343 178.960 214.950 

2. Text2les, Prendas de Ves-
t2r e Industr2as de Cuero 110.951 136.197 170.181 168.603 199.541 

3. Industr2as de Madera y Pro-
ductos de Madera, 2ncluidos 
Muebles. 14.445 18.626 27.083 30.055 23.265 

4. Fabr2cac2ón de Papel y Pro-
ductos de Papel 49.441 71.523 84.908 85.064 101. 953 

5. Fabr2cac2ón de Sustanc2as 
Quím2cas y de Productos 
Quím2cos derivados del 
Petróleo y del Carbón, de 
Caucho y Plástico 406.734 447.190 593.755 628.492 655.838 

6. Fabr2cación de Productos 
M2neros no Metál2cos, excep-
to los der2vados del Pe-

, 

tróleo y del Carbón 37.605 39.672 64.224 69.198 64.138 

7. Industr2as Metál2cas 
, 

Bás2cas 77.305 103.860 140.793 149.337 135.148 

8. Fabr2cac2ón de Productos 
Metál2cos, Maqu2nar2a y 
EqU2pO 468.383 618.007 767.815 886.800 736.242 

9. Otras Industr2as Manufac-
rureras 18.436 22.500 31.422 34.632 37.054 

SUB-TOTAL 1.286.673 1. 580.956 2.039.524 2.231.141 2.168.127 
- - - -- - -- - ..... ,...,.,.,.. .. ,...,... ,... .-,..." r\l""ry 1"'"\ [!'f"\"" cee 

1980 1981 

236.143 262.958 

237.447 194.146 

14.024 12.386 

94.591 92.671 

609.284 726.415 

50.917 54.265 

111.695 105,846 

421. 964 416.232 

33.586 30.647 

1. 809. 651 1. 895.557 
" 1.1'111 I')c:o ., 1 ka ¡;¡:;s:¡ 
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ANEXO 8 

ESTRUCTURA POR GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACION BENEFICIADA 
POR LA REFORMA AGRARIA (FASE I) 

GRUPO 
DE EDAD 

1980 1981 1982 1983 (Años) % 

0-4 12.2 21.990 26.748 24.759 22.999 

5 - 9 12.7 22.891 27.844 25.774 23.941 

SUB-TOTAL 24.9 44.881 54.592 50.533 46.940 

10 - 14 13.1 23.612 28.721 26.586 24.695 

15 - 19 12.3 22.170 26.967 24.962 23.187 

20 - 24 9.1 16.403 19.951 18.468 17.155 

25 - 34 11.6 20.909 25.432 23.542 21.868 

35 - 44 9.5 17.123 20.828 19.280 17.909 

45 - 54 7.8 14.059 17.101 
I 

15.830 14.704 

55 - 64 5.6 10.094 12.277 I 11.364 10.557 

65 Y más 6.1 10.995 13.374 I 12.379 11.499 I , I 

SUB-TOTAL I 
I I I (PEA) 75.1 135.365 164.651 , 152.411 141.574 
I I I 

I 

I 180.246 202.944 I 188.514 TOTAL I 100.0 219.243 I 

FUENTE: Elaborado para tesis con base en clfras globales de 

I 

I 

la Dlvls16n de Promoc16n y Organlzac16n Campeslna -ISTA-

NOTA La estructura por grupos de edad de la poblac16n se con
sldera slmllar al resto del Sector Agropecuarlo y se to
rnó de la Encuesta de Hogares de Prop6s1tos Múltlples de 
Junlo-octubre de 1980, Volumen V. 

-
--l----------------------- --- .... --. .. -



ANEXO 9 

POBLACION ASOCIADA y BENEFICIADA EN LAS COOPERATIVAS DE LA 

REFORMA AGRARIA (FASE I) 

1 9 8 O 1 9 8 1 

REGIONES POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
ASOCIADA BENEFICIARIA ASOCIADA BENEFICIARIA 

Occ~dental 6.437 38.622 10.043 60.263 

Central 9.026 54.156 8.204 49.224 

Paracentral 4.369 26.214 6.484 38.906 

Or~ente.l 10.209 61.254 11. 809 70.854 

T O TAL 30.041 180.246 36.540 219.243 

FUENTE. Divis~ón de Promoc~ón y Organización Campes~na -ISTA-

NOTA: La poblac~ón asoc~ada incluye todas las personas que- ~ntegran la 
cooperat~va, aunque no hayan s~do inscritas en el Departamento de 
Asociac~ones Agropecuarias del MAG. 

Se ha considerado que la famil~a de cada socio está ~ntegrada por 
seis personas en promedio. 

1 9 8 2 

POBLACION POBLACION 
ASOCIADA BENEFICIARIA 

9.336 56.016 

8.453 50.718 

5.246 31.476 

10.789 64.734 

33.824 202.944 

- -- - - -----

1 9 8 3 

POBLACION POBLACION 
ASOCIADA BENEFICIARIA 

8.347 50.082 . 

8.179 49.074 

5.402 32.412 

9.491 56.946 

31.419 188.514 
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ANE.XO 10 

VIVIENDAS, CENTROS DE SALUD, Y ESCUELAS EXISTENTES EN 46 UNIDADES 

PRODUCTIVAS DEL SECTOR REFORMADO, FASE I 

SerVlClos Sanltarlos Abasteclmiento de Agua 
Región Propiedades Vlviendas Con Sln Por Pozo o Río o Centros de Salud 

Investigadas EXlstentes Serviclo Serviclo Cañería Tanque Manantial 

Occidental 7 678 101 577 32 298 348 

Central 17 2.974 1.255 1. 719 1.160 903 911 

Paracentral 19 1.261 192 1.069 231 655 375 

Orlental 3 203 125 78 123 80 N/D 

T O TAL 46 5.116 1.673 3.443 1.546 1.936 1.634 

FUENTE: Documento "Prediagnóstlco Inventario de Recursos Humanos, Económicos y Tecnlcos de la 
Unldad Productlva". 
Proyecto: GOES-AID "Entrenamlento en Finca" 

Componente: IPACA 
Divlsión de Promoclón, Organización y Capacitaclón-ISTA-

ND No Dlspon,ible 

Existentes 

1 

5 

2 

1 

9 

- - -

Escuelas 
EXlstentes 

2 

8 

5 

3 
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ANEXO 11 

PRODUCCION y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES RUBROS AGRICOLAS 

DEL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO 

R u b r o s 1980 - 1981 1981 

QQs. QQs. Mz. QQs. 

- CULTIVOS DE EX PORTACION
1

/ 
· Café (oro) 404.067. O 12.90 439.970.0 
· Algodón (rama) 970.794.0 34.60 854.420.0 
• Caña de Azúcar (T.C.) 850.887.0 65.03 878.968.0 

- GRANOS BASICOS~/ 
· Maíz 977.605.0 45.00 799.700.0 
· Arroz (granza) 224.190.0 47.00 300.113.0 

· Fr~Jol 86.630.0 11.45 90.784.0 
· Sorgo 202.536.0 27.00 91.470.0 

- CULTIVOS AGROINDUSTRIALES~ 
· Okra 8.038.8 63.80 16.305.6 
· Cacao 1.592.5 7.00 1.162.0 
· Achote - - -
· AJonjolí 7.993.8 5.90 5.008.0 
· Tabaco 750.0 30.00 800.0 
· Marañón 17.767.7 7.10 19.269.3 
· Henequén 82.280.0 20.00 74.088.0 
· Coco (un~dades) 6.449.250.0 2.181.00 21.679.000.0 
• Soya 15.0 7.50 -
· Cardamomo (N/D) - - -
· Kenaf 4.158.0 18.0 3.230.0 

- OTROS (N/D) - - -
--~ 

FUENTE: 1/ OSPA - Proyecto de Evaluaclón del Proceso de Reforma Agraria 
Doc. 1 -05/82 Y Doc. 1-04/83 

2/ Depto. de Producc~ón Agropecuaria - ISTA -

M/n - NO DisDonible 

- 1982 

QQs. Mz. 

16.20 
31.30 
60.9 

39.20 
51.12 
15.00 
23.90 

67.90 
5.10 
-

11.51 
32.00 
7.70 

18.00 
7.000.00 

-
-

19.00 

-

.;. 

1982 1983 

QQs. QQs. Mz. 

527.350.0 19.10 
898.918.0 38.90 
933.970. O 50.30 

383.282.0 33.00 
154.649.0 36.50 
44.151.0 11. 70 
37.623.0 15.50 

59.322.5 194.20 
1.401. 3 8.70 

237.5 10.80 
129.5 1. 60 
248.9 20.70 

2.534.5 1.20 
,> 

I ) 
r.. 

54.701. O 13.40 
2.860.864.0 2.931.00 

- -
t-~ 

- - ,-
- - I 

- - J 
e 



("1 

----- --~-~--- -----

ANEXO 12 

EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR REFORMADO (FASE I) 

PERIODO 1980 - 1983 

R u b r o s M ~ 1 e s de J o r n a 1 e s 
1980/81 I 1981/82 1982/83 

1 , 

Café 5.609.7 I 4.888.4 4.973.0 
Algodón 2.524.1 

I 
2.457.5 2.079.0 

Caña de Azúcar 1.062.7 1.101.7 1.281.0 

SUB-TOTAL 9.196.5 I 8.447.6 8.333.0 , 

Maíz 1.129.6 i 1.193.2 664.0 
FriJol 453.8 : 363".8 226.0 I 

Arroz 286.1 

I 
352.4 254.0 

Ma~clllo 270.1 153.7 88.0 

SUB-TOTAL I 2.139.6 I 2.063.1 
I 

1.232.0 

Otros Productos 734.0 
, 

729.5 I 729.0 I 
, 

I TOTAL SUB-SECTOR I AGRICOLA 12.070.1 11.240.2 10.294.0 

MILES DE DIAS-HOMBRE 

A c t i v ~ dad 1980 1981 1982 

Pastos 814.1 1.022.3 1.016.0 

Bovino 418.3 571.6 614.0 

Otras1/ 9.6 12.9 17.0 

TOTAL SUB-SECTOR I I I PECUARIO I 1.242.0~/ I 1.606.8 1.647.0 
I 

1 
I TOTAL SECTOR 

I REFORMADO 13.312.1 12.847.0 I 11.941.0 , I 

FUENTE: Proyecto Plan~ficac~ón y Evaluac~6n de la Reforma 
Agrar~a -MAG-. (Doc.1-05/82 y Doc. 1-04/83). 

1/ Act~vidad avícola y apícola 

2/ Comprende de abril a dic~embre. 

I 
I 

I , 
I 

, 
I 
I 
I 
I , 



ANEXO 13 

LA DESOCUPACION DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

REFORMADO FASE I 
(En m~les de Días-hombre) 

Año Desocu-
Agrícola Oferta % Demanda % paci6n 

1980/81 34.788.8 100.0 13.312.1 38.3 21.476.7 

1981/82 42.315.3 100.0 12.847.0 30.4 29.468.3 

1982/83 39.169.6 100.0 11. 941. O 30.5 27.228.6 

PROMEDIO 38.757.9 100.0 12.700.0 33.1 26.057.9 

crec~mientol 
Acurnulat~vol 
1980-1982 ¡ 6.1 -2.4 

FUENTE: Proyecto Planif~cac~6n y Evaluac~6n de la Reforma 
Agrar~a - ~~G - (Doc.1-05/82 y Doc. 1-04/83) 

NOTA Se cons~deró que un trabaJador agrícola labora en 
promed~o 257 días al año. 

% 

61.7 

69.7 

69.5 

66.9 

12.6 



ANEXO 14 

VOLUMENES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

COMERCIALIZADOS POR EL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO 

FASE I A TRAVES DE INCAFE, COPAL E INAZUCAR 

Rubro y Producclón Preclo Ingresos 
Año Comerclallzada Promedlo ( ffilles de colones) 

(ffilles de qumtales) ({l ) 

CAPE qq. Oro 

1980/81 404 175.00 70.700.00 
1981/82 440 175.00 77.000.00 
1982/83 527 175.00 92.225.00 

SUB-TOTAL 239.925.00 

ALGODON qq. Rama I 
1980/81 971 85.00 82.535.00 
1981/82 854 63.50 54.228.00 
1982/83 899 70.00 62.930.0 

SUB-TOTAL I 199.694.00 

CAÑA DE AZUCAR 
(Miles de T .C. ) T.C. 

1980/81 851 47.00 I 39.997.00 
1981/82 879 50.00 I 43.950.00 

I 1982/83 934 
I 

50.00 46.700.00 
I 

SUB-TOTAL I I 
130.647.00 

I 
I 

I T O TAL I 570.266.00 
I 

FUENTE: PERA, INCAPE, COPAL, INAZUCAR. 

I 

I , 
I 
I 
i 

I , 
I 

i 



ANEXO 15 

VOLUMENES DE GRANOS BASIces COMERCIALIZADOS POR EL 

SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO FASE I, A TRAVES DEL 

INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIMIENTOS Y OTROS 

INTERMEDIARIOS 

Rubro ProooOCION Carnerclallzaclón PRECIOS ~ 
y (miles de qq.) IRA O'IROS JNTERM IRA OI'ROS JNI'ER. 
Año (en miles de qq.) 

MAIZ 

1980/81 978 ~46 832 23.50 21.41 
1981/82 800 100 700 24.00 24.13 
1982/83 383 71 312 2"4.50 23.50 

SUB-TOTAL 

ARROZ 

1980/81 224 26 198 32.50 71.02 
1981/82 300 28 272 33.00 79.13 
1982/83 155 17 138 33.00 82.07 

SUB-TOTAL I 
FRIJOL 

1980/81 87 8 79 84.50 101.84 
1981/82 91 14 77 100.00 102.16 
1982/83 44 6 38 ,lOO .00 83.83 
SUB-TOTAL I I 

TOTAL 

FUENTE: MAG-OSPA, Proyecto Planlflcaclón y Evaluación 
de la Reforma Agrarla 
Doc. 1-05/82 y 1-04/83 

MIPLAN, Indlcadores Económlcos y Soclales. 

INGRESOS 

(nules de ~) 

21.244.1 
19.291. O 

9.071.5 

49,606.6 

14.906.9 
22.447.3 
11.886.6 I 
49.240.8 ¡ 

I 

I 
8.721.3 , 
9.266.3 , 3 785.5 

I 21. 773.1 

~20.620.5 I 



ANEXO 16 

INGRESO DEL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO POR SUBSECTOR DE ORIGEN 

(a precios corrl.entes- en ml.les de colones) 

PERIODO 
1980-1982 % 

SUB-SECTORES 

Agrl.cultura 759.090.3 80.9 

Cultivos Tradl.cl.onales de 
Exportacl.6n 570.266.0 60.8 --------- ------
- Café 239.925.0 25.6 

- Algod6n 199.694.0 21.3 

- Caña de Azúcar 130.647.0 13.9 

Granos Básl.cOS 120.620.5 12.8 --------- ------
Otros Productos 68.203.8 7.3 --------- ------

Ganadería 101.849.5 10.8 

Silvicultura 14.541.8 1.6 

Pesca 19.959.3 2.1 

Apl.cultura 2.737.3 0.3 

AVl.cultura 39.975.6 4.3 

LOTAL SECTOR I 938.153.8 I 100.0 

FUENTE: Elaborado para tesl.s, con base en datos reales para 
productos de exportacl.6n y granos básl.cos, y estl.ma
ci6n de los demás subsectores con base en la estruc
tura promedl.o del sector agropecuarl.o en los años 
1980-1982 (ver cuadros 11,12,14,15 y pág. 81 del Dl.ag
n6stl.co del Sl.stema Agropecuarl.o 1978-1983 OSPA-MAG). 

-
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ANEXO 17 

DISTRIBUCION DEL INGRESO DEL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO 

(a prec~os corr~entes-en m~les de colones) 

Período 
Rubros 1980-1982 % 

Sueldos y Salar~os 421.231.1 44.9 

Renta de la T~erra 76.928.6 8.2 

Intereses1/ 30.020.9 3.2 

Impuestos Ind~rectos 103.196.9 11.0 

Otros Excedentes2/ 306.776.3 32.7 

TOTAL 938.153.8 100.0 

FUENTE: Elaborado para tesis con base en la d~stribución 
porcentual del ~ngreso del Sector Agropecuar~o en 
los años 1980 a 1982 y el ingreso est~mado en el 
SAR en el m~smo período (ver cuadro 13 y pág~na 87 
del D~agnóst~co del Sistema Agropecuar~o 1978-1983 
OSPA-MAG) . 

1/ Incluye ~ntereses sobre autof~nanc~amiento 

~/ Incluye ut~lidades y deprec~ac~ón, entend~éndose que 
los subs~dios se d~luyen entre todos los componentes. 

-



ANEXO 18 

SITUACION DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL EN EL SECTOR REFORMADO 

Nombre de la Propiedad 

Reg~ón Occidental: 

1. Las Col~nas 
2. El Sunza 
3 . San Is~dro 
4. El Salto 
5. Küo 5 
6. Los Lagartos 
7. La Labor 
8 . El Edén 
9. El Refugio 

Reg~ón Central. 
10. Agua Fría1:/ 
11. Las Quebradas 
12. El Tránslto 
13. El Chaguite 
14. Pasat~empo 

Reg~ón Paracentral: 

15. San S~món 
16. El Cauca 2/ 

Tihu~locoyo 

17. 
18. 
19 . Escu~ntla 
2 O. Santo Tomás 
21. Santa Clara 

Región Or~ental: 
22. El Jobal 
23. La Carrera 
24. La Estancia 

AÑO 1983 1984 

Localización 

Tacuba 
Izalco 
Izalco 
Jujutla 
Acajutla 
San Jul~án 
Ahuachapán 
Sonsonate 
San J.Op~co 

Colón 
Taln~que 

Talnique 
Jayaque 
Colón 

S.J.Nonualco 
El Rosar~o 
Stgo.Nanualco 

Zacatecoluca 
S.Luis Talpa 
S. LulS Talpa 

Pto.El Triunfo 
J~quil~sco 

Mane agua 

Tipo de 
Agro~ndustr~a 

Benef.de Café 
Benef.de Café 
Ladr~llera 

Benef.de Café 
Elab:de Crema 
Benef. de Café 
Benef. de Café 
Elab. de Crema 
Benef. de Café 

Fab.Aceite Coco 
Benef.de Café 
Benef.de Café 
Benef. de Café 
Benef. de Café 

Benef. de Café 
Proc.de Caneen 
trado 
Fab.Ac. de coco 
Proc.Concentrado 
Proc.Concentr. 
P.Concentrado 
P.Concentrado 

Extrac.Copra 
Sal~nera 

Benef.Henequén 

Estado 
Actual de 
la Planta 

Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Bueno 
Regular 
Bueno 
Regular 
Bueno 

Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 

Regular 

Regular 
Bueno 
Regular 
Regular 
Def~c~ente 

Bueno 

Regular 
Regular 
Regular 

Capac~dad de 
Procesamiento 
Mensual 

1.500 qq. oro 
2.000 qq. oro 

40.000 un~dades 
1.500 qq. oro 

N/D 
8.000 qq. oro 

10.000 qq. oro 
2.400 botellas 
7.000 qq. oro 

2.500 qq. 
7.500 qq. oro 
4.000 qq. oro 
5.000 qq. oro 
3.000 qq. oro 

1.800 qq. oro 

6.000 qq. h 
1.500 qq( 12 Id) 
6.000 qq. 
2.100 qq. 
5.100 qq. 

45.000 qq(2 T.) 

1.3 m~lls.un~dad. 

1.42Q qq. 

Cantidad 
Procesada 
en el 
Ult~mo 

Período 

1.150 qq. oro 
1. 338 qq. oro 

35.000 unidades 
5.000 qq. oro 
9.000 botellas 
2.400 qq. oro 

20.000 qq. oro 
15.120 botellas 
25.000 qq. oro 

3.407 qq. 
5.267 qq. oro 
1.123 qq. oro 
5.000 qq. oro 
6.180 qq. oro 

3.015 qq. oro 

3.899 
16.200 

2.880 
29.520 

515.201 

qq. 
qq. 
qq. 
qq. 
qq. 

6.3 m~lls.U. 
60.000 qq. 

7.150 qq. 

Período 
Promedio 
de Fun
c~onam~en 

to 

3 meses 
2 meses 

12 meses 
4 meses 

12 meses 
4 meses 
3 meses 

12 meses 
5 meses 

12 meses 
3 meses 
3 meses 
4 meses 
5 meses 

4 meses 

12 meses 
12 meses 

4 meses 
12 meses 
12 meses 

11 meses 
6 meses 

10 meses 

I 
1-

'-

r -

~ í 

1 I 
Empleo 

Gereradó DI .. : 
I 

'~ 1 
'-- ' ! 

1.650 
1. ",,88 
N/D _ 
3. ~.:-~O --

5281 
2.024 

13.2~0 

:5-4 
13.20'; 

2 .~S-tO 
:.. 2.~ 7Q -

1. 7~ 6 
3' ~ "1:: 

... . - ~ ,. 

'-2.9"_~, 
, .... 

'_ I 

_2.-.526 ·-
........ -. 
'" -

-:... 

79'2 
:.¡ ;o~t; 

3 J$ ';: 
2.112_!1 
3.600' 

y 

8') , 280 
'-' - I 33.0úv, 
19.490 ' 



páglna 2 Anexo 18 

TlpO de 

Nombre de la Propiedad Localización 
Agrolndustria 

25. El ObraJuelo Quelepa Benef.Henequén 
26. Tangolona Moncagua Benef.Henequén 
27. El Platanar Monaagua Benef.Henequén 
28. San Carlos OSlcala Secado-Cardamo-

mo 
29. Mayucaquín San M1.guel Beneficio de 

Henequén 

FUENTE: Elaboración propla, en base a datos de las 
Gerencias Reglonales Agrarlas-ISTA- 1984 

Estado 
Actual de 
la Planta 

Regular 
Regular 
Regular 

Bueno 

Deflcien-
te 

1/ Actualmente no funciona, por falta de materia prlma, 
los datos de este cuadro se refieren al año 1983. 

2/ Actualmente no funciona por falta de materla prima. 

Capacldad de Cantldad 
Procesamlento Procesada 
Mensual en el 

Ultlmo 
Período 

1. 830 qq. 6.491 qq. 
800 qq. 3.600 qq. 

1. 875 qq. 12.144"qq. 

33.3 qq. 18 qq. 

2.200 qq. 8 . 466 qq. 

Período 
Promedlo 
de Fun-
Cl0na-
m~nto 

9 meses 
10 meses 
11 meses 

3 meses 

10 meses 

Empleo r:-
Genera-io 

D/H 
I 

L • 

.. 
" 10.863_ 

10.000-
9.69[, - -

,-

33C':'- -; 
-- -' 

21.340 

-~ -
: 
-, 

t , , 
" ... c. 
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-

:-
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ANEXO 19 

I N F O R M A e ION GENERAL 

h 

UBICACION Extensión 
Unldad Productiva Munlclplo Cantón (Mz. ) A c c e s o 1 

Agua Fría Colón El Capulín 1.690.51 Bueno todo el año O 

El Tránslto Talnique El TránSlto 570.58 Excelente en vera-
regular en lnvierno 8 

Pasatiempo San Juan Las Angustu- 738.60 Excelente todo el 2 
OplCO ras año 

Colombia Quezaltepe- Prlmavera 552.28 Bueno todo el año 15 
que 

Chanmlco San Juan Chanrnlco 2.268.92 Bueno todo el año 9 
OplCO 

Argentina San Juan Agua Escon- 993.05 Bueno todo el año 14 
Opico dida 

San Fernando Sacacoyo Ateos 339.50 Excelente todo el 7 
año 

La Nueva Colón Hacienda 466.59 Excelente en vera- 4 
Nueva no, regular en 

lnVlerno 
.. 

Aruba Jayaque Las Flores 233.13 Excelente todo el 9 
;:¡ño 

~-~ 

FUENTE: Encuesta reallzada para tesis. 

* Todas en el Departamento de La Llbertad 

DISTANCIA ENTRE SI 

2 3 4 5 

8 2 15 9 

O 9 19 15 

9 O 13 7 

19 13 O 6 

15 7 6 O 

18 12 1 6 

8 9 21 23 

4 4 16 11 

3 11 22 22 

(en Kms.) 

6 7 8 

14 7 4 

18 8 4 

12 9 4 

1 21 16 

6 23 11 

O 20 15 

20 O 4 

15 4 O 

21 3 6 

9 

9 

3 

11 

22 

22 

21 

3 

6 

O 

e 

[-' 
I \ 

'-

1- u 

\ 
l' 

11 
1-
I 

1 
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ANEXO 20 

R E C U R S O S U E L O 

(en manzanas) 

Unidades 
Producti- . 

vas 
Clase Agua El Pasa- San La 
de Suelos Fría Tránsüo t~empo Colomb~a Chanmico Argentina Fernando Nueva Aruba Total % 

IIe - - - 81.27 52.58 - - - 25.88 159.73 2.0 
lIs - 0.93 - - - - 51.27 - - 52.20 0.7 -
IIsl - 139.68 - - 134.35 - - - - 274.03 3.5 
IIhs - - - - - - - - 10.03 10.03 0.1 

IIIe - - - 49.22 17.12 - 11.20 - 11.42 88.96 1.1 
:::ns - - - - 108.54 186.69 - - - 295.23 3.8 
IIIsl - - - - 402.89 - - 117.90 - 520.79 6.6 
IIIes - - - - - - 1. 70 - - 1. 70 0.0 
IIIesl - 2.97 - - - - - - - 2.97 0.0 
IIIel s - 94.65 - - - - 64.17 - - 158.82 2.01 
IIIh - - - - 18.33 - - - - 18.33 0.2 -

IVe - 5.72 - 40.06 - - 44.81 152.61 18.88 262.08 3.4 
IVs - - - - - 58.59 - - - 58.59 0.8 -
IVes2 - - - 82.41 290.15 19.86 - - - 392.42 5. O ~ 
IVsl 690.57 452.64 

I - - 6.1 . .19 - - 110.83 - 1.315.23 16.8 , 
IVs2 - ~ - - - .16.89 - - - 16.89 0.2~ 
IVel sl 69.33 69.33 0.9 

-- - - - - - - -
Vle 388.99 .179.05 - - 70.91 - - - 166.92 805.87 10.31. 
Vlesl - - - - - - 47.19 - - 47.19 0.61-
Vlel sl - - 216.63 - 123.49 - - - - 340.12 4.3 , 

VIIe 125.44 - - - 233.23 - 87.59 - - 446.26 5.7, 
Vllel s - 115.82 - - - - - - - 115.82 1.5 
Vllel sl 485.51 31. 76 - - - - 31.57 44.25 - 593.09 7.&.; 
VIIs - - - - - 49.65 - - - 49.65 0.6 
VI1s2 - - - 70 . 39 97.68 - - - - 168.07 2.1 

Vlllels - - - - - - - 41. 00 - 41. 00 -.-0.5 
VlIIs2 - - - 228.93 571.63 661. 37 - - - 1. 461. 93 18.6 
LAGUNA - - - - 86.83 - - - - 86.83 1.1 
rn"rnAT .. cnn t::~ 1:;7() I:;Q 7~Q h() ",,') ?R ? ?hQ Q? QQ::¡_05 339.50 466.59 233.13 7 . 853.16 100.0 
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H A e I E N o A AGUA F R lA 

CLASE AREA(Mz) % 

:oz: SI 69057 4 o 9 

~e 388 99 23 o 

JZ:II:: e I 2544 7 4 

.:lCD:. el SI 485 51 28 7 

TOTAL I 69051 100 00 

MA PA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A 

SU CAPACIDAD DE USO DE LA HDA AGUA FRI A 

ESCALA I 2 O O O O 

NOTA' LOS MAPAS AGRICOLAS SE FOTOCOPIARON A 
ESCALA REDUCIDA, POR LO QUE LA ESCALA 

SUFRIO VARIACIONES_ , 
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HACIENDA 

CLASE 

lI:. 

JI., 
lIres, 

me" 
Dr, 
J<I. 
Ee,I 
Ere,l, 

TOTAL 

El TRANSITO 

AREA(Mz) % 

093 01 

139 'a 2" S 
297 05 

9465 16 6 

572 1 O 
17905 31 .. 
115 a2 20 3 

31 76 ~ 6 

57058 10000 

ANEXO 20-b 

llAPA DE CLASES DE TIERRAS 
DE ACUERDO A SU CA PACIDAD DE 
USO EH LA HACIENDA EL TRANSITO 

Ese r 20000 

... 
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\ 
MAPA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A SU 
CAPACIDAD DE USO DE LA HACIENDA II PASATIEMPO Il 

ESCALA I 20,000 

1j 
3ZI e,', 

ANEXO 20-c 

t;z:J 
1Z[ el'l 

~,< 
-!t~ 31f-

HA C IENDA PASATIEMPO 

CLASE AREA (Mz) % 

l:lZ' " 4 II 2 64 6' 3 

lSl':',.a l ti 9 33 9 4 

nI,', 2 , ti 63 29 3 

TOTAL 7 3 B 60 , 00 O 
-- - -



HACIENDA COLOMBIA 

CLASE 

lI. 

111 • 

IV. 

IV·,o 

VII "o 

VIII 'o 

TOTA l 

MAPA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A SU 
CAPACIDAD DE USO DE LA HAC IENDA" COLOMBIA" 

ESCALA I 20,000 

AREA (Mz) % 

SI 2.7 14 

49 22 I! 

40 OS 7 

82 41 14 

70 39 1 2 

2 28 93 41 

5 52 2. I! 100 

7 

9 

:5 

I! 

I! 

5 

O 
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MAPA DE CLASES DE TIERRAS 
DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE 
USO EN LA HACIENDA LA ARGENTINA 

. " b t, 

~~,,"'ACIENDA LA ARGENTINA (\~llii 
CLASE AREA{Mz) % 

111 • 186 69 18 8 
IV, ~8 ~9 ~ 9 

IV,. 1 8 89 I 1 
IV •• t 19 86 2 O 
Vilo .v 49 6~ ~ O 
VIII, • .il/ 661 31 66 6 

TOTAL 993 O~ 100 O 
, 

..:J!J BOSQUE DE PRDTECCION DE ACUI~I!:IIOS 
i.:!I LAVA VOLCANICA 

ESe I 20000 

I 

l> 
Z 
111 
X 
O 

'" O 
I -



-A SONSOHATE=7 ~ ~ 
HDA SAN FERNANDO - -

CLASE AREA(Mz) % 

l:Is 51 27 151 
IIle 11 20 3 3 

mes 1 70 O 5 

IIleos 64 17 189 

I:lI e 44 81 1:3 2 

JZI es, 47 19 13 9 
+~ 

:2lIe 87 59 25 8 

:sz:cr: e, So 31 57 9 3 

TOTAL 339 50 100 O! 

MAPA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO 

A SU CAPACIDAD DE USO DE LA HDA SN FERNANDO 

ESCALA 1 20,000 

ANEXO 20-g 

l o', 
J 

14 

, o 

~ 
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HACIENDA"NUE~"PORCIONES A Y B 

CLASE AREA ( Mz 1 % 

mSI 117 90 25 3 

.IlZ: e 152 61 32 7 

'IS[ SI 110 83 237 

)ZJ[ el' 4425 9 5 

3Zlfel sl 41 00 8 8 

T O TAL 46659 100 O I 

MAPA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE 

USO DE LA HACIENDA"NUEVA"pORCIONES A y 8. ESCAL 12000 

AN EXO 20- h 

.J 

,,-



J/ 

HACIENDA NARUBA N 

CLASE AREA (Mz) 

ne 25 aa 
llhs 1003 

me II 42 

DZ:e 1 a as 
:sz:r e 166 92 

TOTAL 233 13 

MAPA DE CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO 

A SU CAPACIDAD DE USO DE HDA ARUBA 

ESC 20,000 

ANEXO 20 - i 

% 

11 1 

4 3 

4 9 

s 1 

71 6 

100 O 

" 
J 

~ 

, , 



ANEXO 21 

USO DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 

I UNIDADES PRODUC-
TIVAS RUBRO AREA(mz) PRODUCCION RENDIMIENTO 

!AGUA FRIA Café 1.653 1'+2.275 qq. uva 86.00 qq. uva/mz 
¡EL TRANSITO Café 274 8.621 qq. uva 31.46 qq. uva/mz 

Maíz 36 2.243 qq. 62.3 qq./mz. 
Pasto cultivado 79 No d~spon~ble 

PASATIEMPO Café 514 30.914 qq-uva 60.14 qq. uva/mz. 
Caña 10 726 TC 72.6 TC/mz. 
Ma~c~llo 7 No d~spon~ble 
Hortalizas 4 3.000 caj~llas tomate 1.500 cajillas/mz. 

659 un~dades de 
repollo 

7.936 U. de ch~le 
Pasto cult~vado 45 No d~spon~ble 

COLOMBIA Café 154 6.775. qq. uva 44.00 qq. uva/mz. 
Caña 71 4.280 TC 60.28 TC/mz. 
Maíz (asocio) 6 427 qq 71.17 qq/mz. 
FriJol (asocio) 6 210 qq. 35.00 qq/mz. 

CHANMICO Caña 708 43.402 TC 61. 30 TC/mz. 
Café 480 27.318 qq uva 56.91 qq uva/mz. 
Frijol 2 No d~sponible 
Maíz 2 No dlspon~ble 

ARGENTINA Cítricos 86 4.225.034 unidades 49.128 unldades/mz. 
Caña 110 8.215 TC 74.68 TC/mz. 
Maíz (asocio) 55 1.559 qq. 28.34 qq/mz. 
Frijol (asocio) 55 608 qq. 11.05 qq/mz. 
Papaya 3 No disponible 
Pasto Mejorado 60 No d~sponible 

SAN FERNANDO Caña 68 4 639 TC 68.22 TC/mz. 
Café 4 115 qq. uva 28.75 qq. uva/rnz. 
Maíz (asoc~o) 5 No d~spon~ble 
Fr~jol (asoc~o) 5 No d~sponible 
Pasto MeJorado 3 No d~spon~ble 

NUEVA Café 340 4.450 qq. uva 13.09 qq. uva/rnz. 
Caña 68 3.874 TC 56.97 TC/mz. 
Maíz 52 3.301 qq. 63.48 qq./mz. 

ARUBA Café 180 5.263 qq. uva 29.24 qq. uva/rnz. I 
Maíz 5 145 qq. 29.00 qq/mz. , 

T O TAL 
I 4. 895 mz~: I 
I 

, 
, I 

-- --- -_._- - -- --_ .. _. -- --- --- ------- -



ANEXO 22 

USO DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES PECUARIAS 

Un~dades Productivas 

El Transito 

Pasatiempo 

La Argentina 

San Fernando 

Rubro 

Ganadería (leche) 

Avicultura(huevos) 
(aves) 

Ganader!a (leche) 

(carne) 

Ganadería (leche) 

Avicultura(huevos) 

Ganadería (doble propó
s~to) 

FUENTE: Encuesta realizada para tesis. 

~/ Comprende 86 vacas en producción 

Area o Tamaño 

79 mz. 

5 mz'Y . 

52 mz. 

200 mz. 

2 mz. 

34 mz. 

Producc~ón 

1/ 
218.850 botellas-

6.211.552 huevos 
26.611 galhnas 

3/ 
238.540 botellas-

89 (U.A. en pie) 

4/ 
30.080 botellas-

215.525 huevos 

~ ~ 5/ No esta en producc~on-

2/ Comprende dos granjas (26.670 gall~nas), la capac~dad maxima de las granJas es de 
140.000 gall~nas 

3/ Comprende 96 vacas en producción 

4/ La producción de leche comprende 50 vacas en producc~ón; la producción de 
huevos comprende 3.700 ponedoras durante 3 meses. 

5/ Comprende 1 ternera, 8 novillas, 3 vacas, 1 toro y 6 bueyes. 

Rendim~ento 

7 botellas por 
vaca por día 

233 h. x galh
na x año. 

6.8 b. x vaca 
x día 

1.6 b. x vaca 
x día 

58 h. x gall~
na x tr~m. 



ANEXO 23 

USO DE LOS RECURSOS EN ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES 

Um.dades Materia 
Productivas T i p o Prima Producclón 

Agua Fría Aplcultura 467 cajas 412 qq. mlel 
Procesarnlento de 
copra de coco 6.395 qql/ 3.406 qq. de aceite 

de copra- 2.146 qq. de harlna 
Beneficio de café 2/ 

El Tránsito Beneficio de café 
3/ 

12.423 qq. uva- 2.244 qq. pergamlno 

Pasatiempo Beneflcio de café 4/ 
30.914 qq. uva- 6.183 qq. oro 

Colombia Apicultura 170 cajas 56 qq miel 

I Chanm~co Aplcultura 225 cajas 74 qq miel 

--- ---- ---- - ---- - ------- --- ---- - - - ----- ---~----- --

FUENTE: Encuesta reallzada para tesis. 

1/ La capacldad de la planta es de 30.000 qq. de copra por año. 

2/ La planta tiene dos temporadas de no usarse. Su capacldad es de 
175.000 qUlntales uva por temporada. 

3/ La capacldad de la planta es de 66.000 qq. uva por temporada 

4/ La capacidad de la planta es de 75.000 qq. uva por temporada. 

Rendimiento 

0.88 qq/caJa/año 

0.53 qq. acelte/qq copra 
0.33 qq. harlna/qq copra 

0.18 qq. perg./qq.uva 

0.20 qq oro/qq uva 

0.33 qq mlel/caja/año 

0.33 qq mlel/caJa/año 

¡ 

I 

I 
i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 



ANEXO 24 

POBLACION TOTAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS INVESTIGADAS 

ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD 

Estrato Mascullno % FaneIllIlO % ¡Total 

O - 5 años 673 14.1 531 13.5 1.204 

6 - 11 años 821 17.2 679 17.3 1.500 

12 - 17 años 876 18.3 647 16.4 1.523 

18 - 24 años 672 14.0 618 15.7 1.290 

25 - 49 años 1.084 22.7 1.059 26.9 2.143 

50 - 64 años 451 9.4 307 7.8 758 

65 a más 207 4.3 94 2.4 301 

! 

I I I 
T O TAL E S 4.784 ¡lOO .0 ,3.935 :100. O 8.719 

I I I 

FUENTE: Promotores Soclales de las 
Unldades Productlvas lnvestlgadas. 

BIC~ 1, 

% 

13.8 

17.2 

17.5 

14.8 

24.6 

8.7 

3.4 

100.0 

_ lT::\AL 

~=====-= ----- ---------



A N E X O 25 

II - ASPECTOS SOCIALES DE LAS Ul'.IDAD¡;S PI'U¡ I ¡ 1 " SCLECCIONIIDAS EN LA NUESTRA 

I 

UllIDAD PRODUCTIVA TOTAL 

r-- r::==1 p O B L A C ION ABASTC:CHIIENTO lnqt. tol'r"",- V V I E '1 D A 
n/o-'NlveTae-"EscoIár-,aad DE: ~GUA J:1ktr... SERVICIOS 

I 
C 1 C los INTERNOS EXTf:ruIOS P O Z TIPO DE COl/STRUCCIO:/ gua Letrí-

DE nas 
SOCIOS O ot 

A 1 I 1 Ir IIIr Lt'~s I II II IV I I 1 NO I NO Mlxto 11110 ISI hlc . 

1 EL TRANSITO 1 716 1 1)7 1 2¡r1 511 =1 401 21 1 1 1 ~121 Xl Xl Xii 1 IX 1 ~I '1 X I-!" 1" ~1_7_~1-2--~~~~1?'l ~:o": 
LA llUEVA 2&J 

AGUA fRIA 

~ 77 26 
1 -1 I I I I 1" I-! &2 

ARUBA 
1- "l [~I--" "1 1-~-1-1-- -!-~ __ l~ -

!!..-l x 12!. 142 

~~~l--..!!.~I2.I~~~I~~1- ~I~~I " 
"1 :o 1 51 11 1 x Ixl x I x SAlI fERlIANDO " G7 

x 

9 27 
3 

14 

41 

x 

I--~~_I 1 

I 
x ! 24 t 2 

x !12O ~ )( 4 . 
ARGEl/TINA x 

x , 1 I ! 
, ,1 I 

x )( 

2J71~¡~ 29 L:" I J~ 2 ~~l: ~_ ~_I-I)( J 
PASA TIE:HPO 2:l'1k JS IX x x! Ix " xl" X I-H-~ 

50' 'la 155 ~ 5')1 2S 121" xl: x X' " 1 x 1 x • 

~L~HBI~ ____ 1_1o\2_ "1 6a 2) :---:-1 ~l-

'(! Ix Ix 132 L~ 14 

r
l
- '( :--1" ." 1 25 113 ! -;:1~5 

" xl" x . 18 • 22 4 

"I

r
- '( Ix -1;------1. ¡-l' 

CHAI/HICO '_~7 1.)<)6 786 532 227 1141" " Ix' I x " 1----, l 
/. ' 

- - - - I -- - r 

I I 
T O TAL E 3 ¡ 8.71'1 1.W; 2.17' M921 MOO 475 1971 S S G -- -- -

'-- .1...-1_1_5 '- _L.l~ l:. L 1 7 1 19 __ ,8 1 U25 73 ¡ 151 

rUEllr!: 
n Promotores Soclales de las dlferente. unidades productivas lnvestlg3:!as (cncu"sta t'eallZada pat'a teS1S) 

La lnformaclón no estaba dls~onlble 

"IVELES DE: ESCOI..~"IDAD 

A - Analfabetas 
1 - Prlmer C lclo 

11 - Segundo Clclo 
TII - Tet'cer Ciclo 

,Ot~)S - Bachlll otros ~Stud15 

CEI/TROS DE SALUD 

CA - C11nlca Asistenclal 
US - Unldad de Salud 
rE - Pursto d" Enfermería 

ú 

I 

S 1421 513&IJ1!.1 

-- ,~I~-~ 1 

-~I~~~ 
22 ~571 ~ 

L~~-k h 

I • ¡ )11 '7 

\ 21 '2 
ir tu 1(, 

1 

lel ~.:'5 

'1651 " 

A 1 A 
L_ 

~I )1 

1 
)l. , 

-j--
i, 1.,1\, 

'17 '110 



1.GR!:SOS D' L 1 S 11DI.DtS PRODUCt'I"S 
IUJDRO CO"PAR11'IYO DC 

• I D i 1 e o L 1 190) - ...... 

------------------------------------------:PRfl:l::=O~------~Y~.:UR~D~C~l.l~-----:C:~~~~;-------~l:·~~~--------~B~U:~~------- I~~~ 
1'HOO0000CII PllOOOCClCII BIlrros I 

iUII!O UIIl/llD 1'II<Xl=" PIlODOCClCII urIfARlO (1) I 

__________________________ ----------------~(~tL)-------------1(~')~-----~:(:')::~---_:~~------~::==~~~lr 
,~ I'Rll 

OUIlUCO 

UllZn 

\,m,~ Jl2,8óO !loDOt=" d. 3,\ w' 'IU,zr.;.oo qq"" 1100 poi' 500 5,121,900 ot.tl 2f 
lbL. un 

---_.--

II&Ú 2~3 qq 

()&n". (1 .... ) 2111,050 boto 

nUlult.u:ra 

(H\¡uoa) 

AYe' 

ó.,2'11.552 bu.,o. 

26,611 güUnu 

:P,91\ qq"" tIllO p.,. 5QO 
lbs. un .. 

ID 
taña 
wciUo 
Ilul"hll ... 1,"" '.1111 .. 

d. ,"put.. 

6:.9 U. d. r.¡I! 

ftoÚ 

rrlJol 

c&t' 

6,m 

cltrlo.. \,w ,DjI 

eañ.. 8,215 

II&Ú 1,~:.9 

.... 
CalI 

w, 
c.ii. 

w, 

Uo. 

Do d. 0111. 

l\at.. d. hoto. 

qq un 

qq 

qq 

qq .... 

qq 

qq 

ton'u 

0.67 

I 1aO p<r 

500 Iba.. IIYa 

I 180 por 

m iba. UTa 

80 

0.75 

0.21 

q ,0'10 

16,800 

~~,:m 

JaO,250 

\"D,75O 

)I,m 

la,f>.IO 

Z!,~ 

forAL a ! • tRI L. •• ........ ••• .... 1,,!jO? ,225 

_-. ... _ .. 

2)1,1» 

1,1¡81,1\0 

'J5~l,1?O 

',1)\,3'10 

----
53,000 

\20,000 

))>,\')0 --_ .... -

",lIjO ) 

121,200 ----_. 

_ ...... -.--

3,1170 

11,100 ) 

",,,:0 

46."!iO 

2,rt1O 

U,520 --_.---

)I,~...a --_ ..... 

apioultura 

Dleorllio l1e 

.arl ]J 

Jpioultur. 

Apicultura 

6,'\83 

I O r , S J ~/ lo .. b. 1&1>01'0.10 .. 1" do. 'uiau toopCD'ad... So oap.o1dad di ",,_..JOlIto 1. panútlrl. obt.UI' blat. )$,000 qq _ .... p<r t_ad .. 

qq 

qqcro 

~ qq aiol 

7\ qq ala! 

PRfl:l0 
Il>!ITlJ!lO 

(1) 

!J' I , e 

lct1Vll1lD 

YlL()1 

D! l.l Pllal!~ 

eltl! 

(.l 

---_ .... 

"u,m _.-.... -

~,wo 

5,UlO 

y La planta t.iene =.a cap,aLiad 11. proo .. -.1lllto de )!J,1XlO qq d. oopra par .no.Daranu el ..so 196' 1010 .. prooe~ 6,:JJS qq d. oOfC'al a.otualbOnta ... nou.aua D&lTa¡Sa por t&lt. da •• t.erh rrJ .. 
11 Dor .... 1& ~ad. 1983 - '1964 .. 1'" .... 6 12,\23 qq .n, lo hp.o1dad da 1& ,halo 10 pont!tlria ~ .... buta 66,000 qq.... poi' laapo:-ad .. 

1 O' J. D A S 

( 2b,'Y>O 1 

( 10,'190) 

( ""1'lO) 

2,110 



A N E X O 27 

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA - ANo 1983 - 1984 
(en colones) 

Unldad 
Produc-
tlva El Pasa-

Rubro 
Agua Fría Tránslto tiempo Colombia 

Insumos 433.650 80.420 48.420 64.080 

Mano de Obra 3.472.250 242.400 718.970 200.270 

Intereses 536.370 67.530 294.920 23.36oV 

Transportes 19.200 4.640 2.170 38.100 

Gastos Admlnistra-
1.830

1 
tlVOS 267.570 39.770 38.280 

Otros 9.220 159. 950'Y 

T O TAL . . . 1 4.729.040 1406.040 .264.200 364.090 

FUENTE: Encuesta reallzada para teslS 

~/ Sueldo de jefe planlllero 
2/ Incluye e59.820 de descanso domlnical 

~ No se habían pagado los lntereses s/el financiamlento al café 
~/ TrabaJo sin financiamiento bancarlo 
5/ No tenían disponlble la lnformación 

La San 
Chanmico Argentln Fernando 

270.330 83.650 27.890 

1.638.680 403.060 138.120 

398.110 
4/ 5/ 

353.050 820 4.760 

434.730 

39.390 

102.950116.800 

32.490 

3.134.310 622.9701187.570 

La 
Nueva Aruba 

63.680 84.080 

60.140 202.700 

13.330 
5/ 

720 

60.000 48.600 

397.870 335.380 

_r~ 

>, r 
,r 

_ -r 
-" ,1 

..,.. 

Total 

1.156.220\., 

7.276.590 

I 
1. 333. 62 O~ __ I 

423.Lf~0 -' 

~ - 1 
1.010.530 ,'1 

241.:.50 J 
1 

_~ ___ .J 

11.441.~~,: l' 
.( f ..... 

~ '<J 1'.11-
,~, 

, 
-..J .... 

r 
\'" 

. ~ 



A N E X O 28 

COSTOS DE PRODUCCION PECUARIA - AÑO AGRICOLA 1983-1984 

(En colones) 

~dad 
~ductiva 

Rubro ~_ El Tránsito Pasat~empo La Argent~na T o tal --- . 
Insumas 803.270 130.920 10.560 944.750 

Mano de Obra 217.770 41. 210 29.200 288.180 

Intereses 27.000 - - 27.000 

Transporte - - 2.010 2.010 

Gastos Administrativos 157.590 14.930 - 172.520 

Consultoría y otros 
serv~c~os 4.160 3.060 - 7.220 

Otros 15.880 73.300 3.330 92.510 

TOTALES 1.225.670 263.420 45.100 1. 534.190 
--------~--------- ----- ----

FUENTE: Encuesta real~zada para tes~s 

NOTA En algunas unidades pr'oductivas no aparecen ~ntereses debido a que algunas unidades trabaJan 
sin f~nanc~amiento y/o no tenían d~sponible la ~nformación, en otras no se reg~stran gastos 
admin~strativos porque los cargan a otros rubros de producc~ón. En el rubro "otros" se inclu
ye prestaciones sociales y otros gastos no especificados. 

I 

I 

I 

I 
, 

I 



A N E X O 29 

COSTOS DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL - A~O AGRICOLA 1983-1984 

(En colones) 

~ roduct~va 

Rubro Agua Fría El Tránsito Pasatiempo Colombia Chanm~co 
-

Insumos 263.260 447.250 1.112.900 1.100 1.300 

Mano de Obra 110.000 26.670 31.070 2.130 12.960 

Intereses - 2.660 - - -
Transporte 57.830 1.850 9.580 - -

Gastos Adm~nistrat~vos - - 9.960 - -

Otros 5.410 15.030 - - -

T O TAL E S 436.500 493.460 1.163.510 3.230 14.260 

FUENTE: Encuesta realizada para tesis 

T o tal 

1.825.810 

182.830 

2.660 

69.260 

9.960 

20.440 

2.110.960 

NOTA 

t 

En algunas unidades product~vas no aparecen ~ntereses deb~do a que algunas unidades trabajan 
s~n f~nanc~amiento y/o no tenían dispon~ble la información; en otras no se registran gastos 
adm~n~strat~vos porque los cargan a otros rubros de producción. En el rubro "otros" se inclu
ye prestaciones sociales y otros gastos no espec~f~cados. 
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ANEXO 30 

EMPLEO MENSUAL PROPORCIONADO POR LAS UNIDADES DE LA MUESTRA EN EL AÑO AGRICOLA 1983-1984 

(en Jornales) 

Agua El Pasa- San Fer-
I roduct~vas ~ Meses 

Fría Trán- tiempo Colomb~a Chanmico Argentina nando La Nueva 
! 

Aruba i 
s~to 

-
Abrü 1983 12.331 4 202 3.410 462 10.978 2.343 946 1.680 

Mayo 3.784 4.169 3.498 792 2.079 2.629 1.705 1.694 

Jun~o 10.736 5.786 3.498 792 9.768 2.079 176 1.386 1.552. 

JUllO 8.569 4.917 3.410 792 13.046 2.376 220 2.024 2 . 284 

Agosto 9.361 6.985 3.410 462 13.486 3.157 473 451 1.565 

Septiembre 15.136 6.864 3.410 462 5.401 2.266 209 946 2.092 

Octubre 17.325 5.137 3.410 2.596 6.204 2.608 297 2.530 2.810 

Noviembre 20.416 8.646 23.672 4.796 25.652 2.926 836 4.257 1.283 
-

D~c~embre 39.963 8.063 23.672 4.642 27.219 2.475 2.079 6.985 5.004 

Enero 1984 19.789 7.392 3.993 2.662 11. 836 2.475 935 3.905 2.466 

Febrero 7.040 1.760 3.608 2.662 10.098 2.739 1.078 264 1 232 

Marzo 5.346 2.793 3.608 352 5.181 2.882 121 946 1.568 

TOTALES. . 169.796 66.714 82.599 21.472 140.948 30.955 6.424 26.345 25.230 

- - - - - L- _ _ ______ -----

FUENTE: Encuesta realizada para tesis. 

Total 

36.352 

20.350 

35.773 

37.638 

39.350 

36.786 

42.917 

92.484 

120.102 

55.453 

30.481 

22.797 

570.483 

r. 
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ANEXO 31 

EMPLEO M~NSUAL PROPORCIONADO A SUS ASOCIADOS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS S~LECCIONADAS DURA~T~ 

EL AÑO AGRICOLA 1983 - 1984 (en Jornales) 

.~ 
El % de l~ 

Productivas Agua Tránsi- Pasa- Col ambla Chanmico Argentina San Fer- La Nueva Aruba Total oferta de 
Meses Fría to tiempo nando socios 

Abrll 1983 12.331 3.014 3.410 462 10.978 1.716 946 836 33.693 58.9 

Mayo 3.784 3.014 3.498 792 2.079 1. 716 1.078 836 16.797 29.3 

Junlo 10.736 3.014 3.498 792 9.768 1. 716 176 1. 078 836 31.614 55.2 

JUllO 8.569 3.014 3.410 792 13.046 1. 716 220 1. 078 836 32.681 57.1 :.. 

Agosto 9.361 3.014 3.410 462 13.486 1.716 473 451 836 33.209 58.0 

Septlembre 15.136 3.014 3.410 462 5.401 1. 716 209 946 836 31.130 54.4 -
Octubre 17.325 3.014 3.410 968 6.204 1. 716 297 1.078 836 34,848 60.9/ 

Novlembre 20.416 3.014 3.850 968 19 . 140 1.716 836 1.078 836 51. 854 90.6 ~ 

Dlclembre 24.882 3.014 3.850 968 19.140 1. 716 1. 716 1.078 836 57.200 100.01 
-

I Enero 1984 19.789 3.014 3.850 968 11.836 1. 716 935 1.078 836 44.022 76.9-' 
I '-' 

Febrero 7.040 1.760 3.608 968 10.098 1.716 1.078 264 836 27.368 47. 8 ~ i 

f 
-> 

Marzo 5.346 2.793 3.608 352 5.181 1. 716 121 946 836 20.899 36.5 
\ 

.J 
t.. 

-t. ~ 

T O TAL E S 154.715 34.693 42.812 8.954 126.357 20.592 6.061 11. 099 10.032 415.315 60.5: , 
't 

OFERTA MENSUAL 24.882 3.014 3.850 968 119.140 1.716 1. 716 1. 078 836 57.200 
I 

-----~- ------- ._- -

FUENTE: Elaborado con base en encuesta realizada para tesls. 1 
ó 



ANEXO 32 

DEMANDA DE MANO DE OBRA POR ACTIVIDAD - A~O AGRICOLA 1983-1984 (en Jornales) 

I~ 
El 

Produc- Agua TránsJ.- Pasa- San La 
Rubro tJ.va Fría to tiempo ColombJ.a ChanmJ.co Argentina Fernando Nueva 

. CultJ.vos de Exportac. 

Café 166.100 35.948 66.004 13.360 78.858 352 18.435 
Caña - 2.640 880 6.930 59.978 5.533 6.072 5.100 

Granos BásJ.cos -
Maíz - 4.070 - 360 - 4.092 - 2.810 
FrJ.]ol - - - 360 - 231 - -
MaJ.cJ.llo - - 392 - - - - -

O t r o s 

Cítricos - - - - - 18.206 - -
HortalJ.zas - - 6.600 - - - - -

Ganader:1.a - 9.778 5.808 - - 2.497 - -

Avicultura - 12.518 - - - 396 - -

AgroJ.ndustrJ.a 3.696 1. 760 2.915 462 2.112 - - -

T O TAL 169.796 66.714 82.599 21.472 140.948 30.955 6.424 26.345 

- - ---

FUENTE: Encuesta realizada para tesJ.s 

Aruba Total 
1 

24.960 404.017 
- 87.133 

270 11. 602 
- 591 
- 392 

- 18.206 
- 6.600 

- 18.083 

- 12.914 

- 10.945 

25.230 570.483 

-
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i 
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EMPLEO MENSUAL EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA MUESTRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGRO INDUSTRIALES AÑO 

AGRICOLA 1983 - 1984 (en Jornales) 

UNIDADES PRODUCTIVAS AGUA FRIA EL TRANSITO PASATIEMPO ' COLOMBIA 

ACTIVIDAD Agrícola Agro~n~./ Agropec. Agromd. Agropec. A . d2/ gro~n -;- Agrícola Agro~nd. 
MESES 

ABRIL 1983 12.023 308 4-.202 - 3.4-10 - 4-4-0 22 

MAYO 3.4-76 308 4-.169 - 3.4-98 - 770 22 

JUNIO 10.4-28 308 5.786 -3.4-98 770 22 
-JULIO 8.261 308 4-.917 - 3.4-10 770 22 

AGOSTO 9.053 308 6.985 - 3.4-10 - 4-4-0 22 

SEPTIEMBRE 14-.828 308 6.864- - 3.4-10 - 4-4-0 22 

OCTUBRE 17.017 308 5.115 22 3.4-10 - 2.574- 22 

NOVIEMBRE 20.108 308 7.964- 682 22.704- 968 4-.774- 22 

DICIEMBRE 39.655 308 7.4-91 572 22.704- 968 4-.554- 88 

ENERO 1984- 19.4-81 308 6.930 4-62 3.4-10 583 2.574- 88 

FEBRERO 6.732 308 1. 738 22 3.4-10 198 2.574- 88 

MARZO 5.038 308 2.793 - 3.4-10 198 330 22 

T O TAL E S 166.100 3.696 64-.954- 1. 760 79.684- 2.915 21.010 4-62 

FUENTE: Encuesta real~zada para tes~s. 

1/ El benefic~o no ha s~do usado en las últ~mas dos temporadas. Los Jornales 
corresponden a la fábr~ca de ace~te y harina de coco (2.904-) y a la ap~cultura (792) 

2/ El beneficio fue entregado a la cooperat~va por el INCAFE en el mes de 
nov~embre de 1983. 

CHANMICO T O TAL. E S I 
Agrícola Agro~nd. Agropec. % Agro~n. % 

10.802 176 30.877 6.6 506 4- . E 

1. 903 176 13.816 2.9 506 4- . E 

9.592 176 30.074- 6.4- 506 4- . E 

12.870 176 30.228 6.4- 506 . -4-.6 

13.310 176 33.198 7.0 506 4- . E 

5.225 176 30.767 6.5 506 4-. E 

6.028 176 34-.14-4- 7.3 528 4.~ 

25.4-76 176 81. 026 17 2 2.156 .l 9.7 

27.04-3 176 101. 4-4-7 21.6 2.112 119.3 
-

11. 660 176 4-4-.055 9.4- 1.617 14-.8 

9.922 176 24-.376 5.2 -792 7.2 . 
J 

5.005 176 16.576 3.5 704- 6.5 
\ 

r 

138.836 2.112 
f-

4-70.584- 100.0 10.94-5 ,fOO'O . 
1-
I 

1 
e 
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