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1 N T R O O U C C ION 

La agudización de la situación económica que atravieza el país por el -

constante deterloro de las condiclones prevalecientes en el mercado in

ternacional del café, algodón y azúcar de caña y en los últlmos años 

agravada con la crisis en la producción del algodón; la creClente deudal 

externa y el déflClt en la balanza de pagos, el acelerado proceso lnfla

cionarlo, persistente déficlt fiscal, elevadas tasas de desempleo y sub

empleo; ponen de maniflesto lo dañino que es para el país depender de e~ 

tos productos para financlar las actlvldades económicas del sector agro

pecuarlo y de los otros sectores de la economía. 

Estos macro-problemas ponen de manlfiesto la urgente necesldad de lmpul l 

sar la modificación y ampliación de la estructura productiva del sub-se~ 

tor agrícola, ya que en la actualldad se depende mucho de las lmportacl0 

nes de productos agrícolas y derivados para satisfacer la demanda total 

de productos para la alimentación humana, anlmal;y de materlas prlmas. 

Con este marco de referencia se ha elaborado el estudlo 11 LA DIVERSIFI

CACION AGRICOLA: UN INSTRUMENTO PARA DINAMIZAR EL SECTOR AGROPECUARIO DE 

EL SALVADOR 11, con el cual se pretende no solo cumpllr con una eXlgencia 

académica, sino, más bien, contrlbulr a detectar algunas de las causas ~ 

que han obstacullzado un desarrollo agrícola equllibrado y proponer sol~ 

ciones que propendan a ese desarrollo. 
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En este sentido, con el estudio se persigue proponer la diverslflcación 

agrícola como una de las alternativas que coadyuven a Soluclonar los pr~ 

blemas generados al lnterior de la economía salvadoreña, ocasionados por 

el modelo de desarrollo en que se ha enmarcado el país. 

El estudio se ha desarrollado en cuatro capítulos: 

En el primero, se analiza la evolución de la economía salvadoreña y par

ticularmente del sector agropecuario, resaltando como se llevó a cabo la 

modificaclón del desarrollo natural de la agricultura, acomodándola a los 

intereses de la metrópoli; la lncorporación de la economía al Sistema Ca~ 

pltallsta Mundial dentro de la divislón internacional del trabaJo, que 

dlÓ origen al modelo agro-exportador y que se mantiene hasta la época as 

tual; aSlmlsmo, las consecuenClas generadas por dlCho modelo, tales co

mo: La elimlnaclón de las formas colectlvas de propledad y concentración 

de la propledad de la tlerra, el monocultivlsmo y la dependencla externa 

y la dualldad en la producclón agrícola; así como los problemas económl- ' 

cos y sociales que se gestaron, entre los que se mencionan: Déflcit en -

la producclón de allmentos y materlas prlmas agrícolas, baJos niveles de 

empleo e lngreso, concentraclón de éste y la mlgraclón interna. 

En el segundo, se anallza la conformación del sector agropecuarlo, en 10 ' 

que se refiere a la estructura de la superficle agrícola y de la tenen-

Cla de la tierra; el uso de los recursos suelo yagua; en esta parte tam

bién se hace un anállsls de la estructura productlva agrícola y del Co-
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mercio Exterlor de los productos agropecuarlos. 

Quedó establecido que el territorio agrícola es mal aprovechado, pues al

rededor del 50% permanece lnculto, y la parte que se cultiva, pésimamen

te explotada y sometlda a una estructura dual; se demuestra que la Refor

ma Agrarla no ha modlflcado de manera sustanclal la estructura de tenen

Cla de la tierra. Por otra parte se llega a establecer que existe contra

dlcclón entre el uso actual y potencial del suelo; y que el recurso agua 

para flnes de rlego no es utlllzado raclonalmente. Estos factores, unidos 

a la eXlstencla de relaciones semifeudales de producclón, han constltuí

do los prlncipales obstáculos al desarrollo del sector agropecuario. 

Al estudlar la estructura productlva se llegó a determlnar que está orien 

tada prlnclpalmente a los productos tradlcionales de exportación. 

Con el análisls del Comerclo Exterior se demuestra que es báslcamente un 

producto el que provee de la mayor parte de divisas al país, así como la 

dependencla de las importaclones para satlsfacer la demanda de alimentos; 

y 10 desfavorable que resulta para el país el comerClO exterior de los 

productos agropecuarlos por la pérdida en el poder de compra de las expor 

taclones, motlvada por el constanté deterioro en los términos del inter

cambio. 

En el tercer capítulo, se propone un programa de producclón tendiente a mo

dificar la estructura productiva, tomando como base criterlos técnlcos, 

------------------------------------- --- -
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económlcos y sociales; seleccionando los CU1tlVOS de mayor sensibilidad 

en re1aclón a los problemas de empleo, producción de alimentos, materias 

primas, ahorro y generación de divisas. 

Sigulendo la metodología que se descrlbe en el mlsmo apartado, los culti

vos lnc1uídos en el programa, por grupos afines son los slguientes: HOR

TALIZAS (papa, tomate, repollo, cebolla y zanahoria); FRUTALES (Musá-

ceas-plátanos y gUlneos-, cítrlcos -naranJa-, aguacate, marañón y piña); 

y OLEAGINOSAS (soya, aJonJolí Y cacahuete). 

En las condiclonantes, se incluye las políticas que deben ponerse en Vl

gencla como soporte para que pueda llevarse a la práctica el programa -

propuesto. 

En el cuarto capítulo, se plantean las concl us iones que resumen el resu1 tado 

del estudlo, así como las recomendaclones o sugerenclas báslcas que pOSl 

bllltarían la modlflcaclón y ampliaclón de la estructura productiva agrí 

cola, como medlO que contribuya a lmpu1sar el desarrollo del sector agro 

pecuarlo de El Salvador. 

En la parte flnal del estudlo se incluyen los Cuadros EstadístlcoS, ma

pas y gráficos que sustentan el contenldo del trabaJo, así como el apén

dice donde se plantean los obJetlvos e hlpótesis que SlrVleron de guía, 

y la metodología segulda para el desarrollo del mismo. 



CAP 1 TUL O 1 

MARCO TEORICO 

El presente capítulo trata sobre la forma de como en El Salvador se llevó a 

cabo la consolidación del modelo agroexportador y el desarrollo unllateral de 

la agrlcultura salvadoreña, que le ha tipiflcado como monQcultivlsta. 

En la prlmera parte se analizan desde una perspectlva histórlca, las conse

cuenClas generadas por la consolldación del modelo y en la segunda, los pro

blemas económlcos y sociales que se han gestado al interior de la economía -

salvadoreña. 

1.1. EL CAPITALISMO EN EL SALVADOR 

En este apartado se anallza el devenir de la economía salvadoreña, par

tlendo desde la conqulsta, haclendo énfasls en los fenómenos más relevan 

tes que sucedieron durante la época de la Colonla, hasta finallzar con 

la lncorporación de El Salvador al slstema caplta1ista mundlal. A partir 

de este hecho se estudla tanto el modelo que se estaba gestando, como las 

consecuenClas de su consolldaclón. 

1.1.1. Antecedentes 

A la llegada de los conquistadores españoles en 1524, las tle--
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rras que hoy conforman el terrltorio de El Salvador, estaban po

bladas por trlbus plplles que habltaban los actuales departamen-

tos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, La Llber-

tad, Cuscatlán, La Paz y San Vicente; Pokomanes en La Un16n, Mo-

razán y parte de San Miguel; y Lencas en Chalatenango, Cabañas, 

Usulután y parte de San Mlguel. 

La propledad de la tlerra era comunal, la prlnclpal forma de pro 

ducción, comunltaria, y la distrlbuclón de los bienes producidos, 

más o menos igualitarla. 

11 Los cultlVos pnnclpales eran el maíz, el friJol, el algodón y 

el cacao ll
, 1/ con los cuales satlsfacían las necesldades de ali

mentaclón y vestldo. 

El proceso de la conqulsta transformó el régimen de la comunldad 

lndígena, adecuándolo a los lntereses de la metrópolí mediante 

lnstltuclOnes como la lIencomlendall, 2/ por medlO de la cual las 

tlerras conqulstadas fueron distrlbuidas, lnc1uyendo la reparti-

1/ LUNA, DAVID ALEJANDRO. Manual de Hlstórla Económlca de El Salvador. p. 41. 
2/ LUNA, DAVID ALEJANDRO, op. Clt. p. 65: IIPor la encomlenda, un grupo de fa
- ml11ares de lndios mayor o menor según los casos, con sus propios caclques, 

quedaba sometido a la autorldad de un español encomendero. Se ob11gaba a 
éste Jurídlcamente a proteger a los lndios que así le habían encomendado y 
a cUldar de su lnstrucclón rellglosa, con los auxl1ios del cura doctrlnero. 
Adqulrlr el derecho de beneficlarse con los serV1ClOS personales de los in
dios, para las distintas necesidades del trabaJo y eXlglr de los mlsmos el 
pago de dlVersas prestaclones económlcas ll

• 

-----------------------------------~-- . _ -
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ción de lndígenas para que trabaJaran forzosamente en beneficlo 

del encomendero. 

Se destinaron tlerras para el asentamiento de ciudades -eJldos-, 

las cuales eran un trasplante del réglmen español; otras para la 

producción de cultlvoS de subsistencla, llamadas comunales; el 

resto en poder de la corona conocldas como "realengas". 

Durante el período colonlal, la agricultura continuó slendo la 

base fundamental de la economía, lncrementándose la producción 

con la introducclón de nuevas técnlcas y con el uso del arado, 

anlmales de tlro y de carga, a la vez que se introduJeron nuevos 

cultivos - seda, cáñamo, lino, tabaco-.l/ 

En un prlncipio la atenclón se centró en el cUltlVO del cacao, 

el cual se constltuyó en el prlnclpal producto de exportaclón; 

la producclón era reallzada por los índígenas, prlnclpalmente en 

tlerras comunales y eJidales, baJo la organlzaclón de los comer

clantes españoles, qUlenes obtenían el producto a través del tr~ 

baJo forzado de las trlbus. La explotaclón de este CUltlVO tuvo 

su mayor auge a flnales del Siglo XVI y prlnclplos del Siglo --

XVI r. 2/ 

Simultáneamente al cacao se exportó bálsamo, cuyas propledades 

1/ DALTON, ROQUE. El Salvador (Monografía) p. 38, 1965. 
~ BROWNING, DAVID. El Salvador, La Tlerra y el Hombre. pp. 103-124. 
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aromátlcas y medicinales ya eran conocldas en Europa; su produc

ción se realizaba en forma similar a la del cacao, pero no tuvo 

mayor auge debido a su escasa demanda y al sistema utllizado pa

ra su extracclón -a base de fuego-, lo cual conducía a la rápida 

destrucción de los bosques. 

La encomlenda dejó de ser el lnstrumento idóneo para la metrópo

li, ya que permitía el enriquecimiento ilimitado de los encomen

deros y disminuía el excedente económico que debía trasladarse a 

la España Imperlal. 

El aumento de la producclón de cacao en Venezuela y Guayaqull, -

baJo control dlrecto de España, lncidió en la disminuclón de la 

producción en El Salvador, 10 que dlÓ lugar a lntensificar la ex 

plotaclón de otros cultlVOS. 

Con el descubrlmlento de plantaclones de añll en las tlerras con 

qUlstadas, España dlrlgió su atenclón a la explotaclón de este -

cultlvo, el cual contaba con la creClente demanda de la industrla 

textil que se estaba desarrollando en Europa, y "los españoles 

decldleron que el modo más eficaz de obtener un incremento rápi

do del sumlnistro de añll, era dedicarle tierras propias ... " 1/. 

Esto Vlno a consolidar el latifundlo esclavista y la haclenda, -

como nuevas unldades económlcas agrícolas. Al mismo tlempo se de-

1/ IBID, BROWNING, p. 125. 
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sarrolló la ganadería y las formas de tenenCla basadas en el co

lonato, medlería, aparcería y el arrendamlento, como mecanismos 

para garantlzar el aprovlslonamlento de mano de obra para los 

obraJes y la producción de subsistencta. 

Ante la necesidad de incrementar la producción por la creciente 

demanda, se hacía necesario contar con mano de obra abundante, 

para laborar en las haClendas y obraJes de añil; lo cual entraba 

en contradlcclón con el esquema anterlor de la encomlenda escla

vlsta. Para satlsfacer esta demanda de mano de obra se creó la 

Institución de los "mandamlentos~ mediante la cual se obligaba 

a pueblos enteros a trabajar una parte del año en las haciendas 

añileras, pagándoles un pequeño salarlo y baJO la amenaza de cas 

tlgOS. 

Este cultlVO acentuó la necesldad de la propledad sobre la tie

rra, lo cual llevó a la ellmlnaclón de propledades comunales. 

La comerclallzación la reallzaban los grandes productores comer

Clantes salvadoreños, qUlenes 10 trasladaban a Guatemala para -

ser envlado a las casas comercla1es en España; éstas se apropia

ban del mayor excedente al comerclallzarlo con el resto de Euro

pa. 

Estas trabas comerclales y los altos lmpuestos que cobraba Espa-
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ña, aunado al pago de los diezmos a la Ig1esla, generaron contra

dlcciones entre los productores locales y la metrópoli, orlginán

dose los movimlentos lndependencistas que llevaron a los añileros 

al poder; dentro de los cuales figuran algunos de los principa-

les impulsores de la independencia política, según se detalla en 

e 1 cuadro No. 1. 

CUADRO No. 1 

HACIENDAS EN PODER DE IMPULSORES DE LA INDEPENDENCIA 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD PROPIETARIO SUPERFICIE EN 
HECTAREAS 

Haclenda Buena Vlsta José M. Delgado 1,074 

Haclenda Ichanquezo Manuel J. Arce 1,074 

Haclenda San Lucas Manuel J. Arce 2,818 

Hacienda San Diego Manuel J. Arce 671 

Haclenda San Lucas Manuel J. Arce 3,578 

Haclenda Jalponguita José S. Cañas 1,208 

Haclenda San Antonl o Juan V. Vlllacorta 760 

Hacienda San Lucas Juan V. Vlllacorta 626 

Haclenda PaJona 1 ISldro Menéndez 3,802 

TOTAL 15,611 

FUENTE: Humberto Velásquez, "Estructura de Clases en El Salvador a flnes 

de la Colonla", cltado por Roque Dalton, op. Clt. p. 51 (Origlnal 

en caballerías). 
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Con la lndependencla se eliminaron las trabas al "Libre Comercio", 

dando lniclo a las relaciones comerciales directamente con Ingla-

terra, aumentando la demanda del añil. Este hecho aceleró la eli-

mlnaClón de tierras comunales para expandir las áreas cultivadas 

y disponer de más mano de obra IILibre ll
• Este proceso fué realizado 

por los hacendados en forma vlolenta, utilizando el aparato de po-

der local. 

Con el auge en la exp10taclón del añil, se dlÓ la artlcu1aclón de 

El Salvador al mercado lnternaclonal, se ampliaron las relaclones 

comerclales 11 y se obtuvo los prlmeros préstamos propiclando la 

monetarizaClón de la economía y el aparecimlento de las prlmeras 

relaClones capltalistas de producción. 

La lmportancla del añil como producto de exportaclón se mantuvo -

hasta mediados de la década de 1870, ~ al decaer su demanda y pre 

C10S debldo a los problemas que enfrentaba el producto, entre los 

que se menClonan: Dlficultades para su comerclalizaclón, apareci-

mlento de nuevas áreas de producclón (ASIA), la búsqueda de produ~ 

tos alternatlvos (cacao, café, algodón y otros) y finalmente el -

descubrlmlento de los colorantes sintéticos. 

1/ IBID, BROWNING, p. 224, Tomado de THOMPSON, G.A. 
2/ MENJIVAR, R., Acumulaclón origlnarla de Capltal y Desarrollo del Capltali~ 
- mo en El Salvador, p. 50. 
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1.1.2. Incorporaclón de El Salvador al Sistema Capitallsta Mundial. 

Con la crisls del añil a partlr de mediados de la década de 1870, 

el café se convirtló en el principal producto de exportaclón, en 

1879 ya representaba el 48% de las exportacl0nes totales; "Produc-

to con el que El Salvador se lntegraría a la Dlvislón Internacio-

nal del Trabajo a finales del Siglo XIX, 10 que lncldlría en su -

desarrollo posterior~ 1/ Esto es, la evolución que experlmentaría 

la economía salvadoreña hasta la década actual. 

Este proceso llevaba aparejado el camblo de las relaclones pre-ca-

pltallstas de producclón conformadas por la producclón añilera, -

que entraban en contradlcclón con las requeridas para lmpulsar el 

cultivo del café, que requería mayor cantldad de tlerra, capltal, 

1 nfraestructura del transporte y mano de obra "Libre". Esta Sl tua

Clón solo podría darse dentro de relaclones capltallstas de pro-

ducción. 

IIMlentras el slmple comerClO deJaba lntactas en su base la estruc-

tura soclal y polítlca; la construcción de ferrocarriles, la adqul 

Slclón de tlerras, la ampliación de lnstalaciones portuarlas, la 

explotaclón de minas camblan totalmente la situaclón ll
• '{/ 

1/ Op. Clt., MENJIVAR, R., p. 34. 
2/ HILFERDING, RUDOLF, El Capltal Flnanclero, citado por ~lenjlvar, Rafael, 
- op. Clt. p. 36. 
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Esta transformación que se d1Ó desde la década de 1860 hasta fina 

les del Slglo XIX vino a conf1gurar el modelo agroexportador en -

El Salvador. 

1.1.3. Consecuencias del Modelo Agro-Exportador 

Al incorporarse El Salvador al Mercado Internac10nal con un solo 

producto, conduJo a que la atenclón se centrara al 1mpulso del cul 

tivo del café, para lo cual fué necesar10 elim1nar todas las barre 

ras que obstaculizaban su desarrollo, por las cond1ciones propias 

del cu1tlVO (es un cultivo permanente, requiere grandes inverslo

nes de cap1ta1, tecnología avanzada, abundante mano de obra, tle

rra fért1l y clima frío). 

En consecuenCla, uno de los pr1meros resultados fué la elimlnaclón 

de las formas colectlvas de propledad y concentración de la propl~ 

dad sobre la tlerra. 

Posterl0rmente, con la consolidación del modelo agro-exportador -

se dlÓ el desarrollo unllateral de la agricultura alrededor de los 

productos tradlclonales de exportaclón, dando orlgen al monoculti 

Vlsmo, dualldad en las formas de producclón en la agrlcultura, y 

acentuaclón de la dependencia del país del sector externo para fi

nanClar las act1vldades económ1cas. 
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Estos aspectos serán ana11zados con más detalle en los siguientes 

apartados. 

1.1.3.1. Elimlnación de las Formas Colectivas de Propiedad y Con-

centraclón de la Propledad de la Tierra. 

Como se Cltó anterlormente la incorporación de El Sa1va-

dar al Slstema Capitalista Mundial y las condlciones prQ 

plas requeridas para la expanslón del cultivo del café, 

plantearon la necesldad de e1imlnar las re1aClones pre-

capitalistas de producclón:IIComo slempre que el caplta1 

se enfrenta por prlmera vez con re1aclones que contradi-

cen su necesldad de explotación y cuya superación no su-

cedería más que lenta y gradualmente, el cap1ta1 apela 

a la fuerza del Estado y la pone al servic10 de la ex

proplación vlolenta que crea el necesarlO proletario --

11 bre ... 11 ]J 

En El Salvador, desde 1881, los cafetaleros constltuían 

la clase dom1nante; utl11zaron el poder del Estado para 

llevar a cabo el proceso de extlnclón de las tierras co-

muna1es y EJidales. Este proceso 1mpllcaba el despoJo de 

los campeSlnos de los medlos de Subs1stencla, convlrtién 

dolos en masas de trabajadores asalarlados a dlSposlclón 

1/ HILFERDING, RUDOLF. El Capital Financlero. Cltado por Rafael MenJlvar, 
- op. Clt., p. 36. 
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de los productores de café. 

A prlnciplos de 1881, se dictó la IILey de Extlnclón de 

Comunl dades ", con 1 a cual se afectaba aproxlmadamente 

el 15% del terrltorio agrícola 11 y cuyo preámbulo est~ 

blecía que: "La existencia de tierras baJo la propledad 

de las comunidades impide el desarrollo agrícola, estor-

ba la clrculaclón de la rlqueza y debillta los lazos fa-

mlliares y la lndependencia del indivlduo. Su eXlstencla 

contraría los prlnclpios económicos y soclales que la -

República ha adoptado ll
• 2/ 

Con esta Ley no se dió lo que realmente se pretendía, es 

decir, convertir a los comuneros en propletarlos, ya que 

en la práctica las tlerras fueron apropladas por los ca-

fetal eros y terratenientes. 

Un año después, se promulgó la "Ley de Extinclón de los 

EJldos Munlcipales", cuyo espírltu y alcances se pueden 

desprender del segundo conslderando: "22 Que uno de esos 

princlpales obstáculos es el sistema eJldal, por cuanto 

anula los beneflclos de la propiedad en la mayor y más -

lmportante parte de los terrenos de la Repúbllca, que se 

1/ ~1ENJIVAR, RAFAEL, op. cit. p. 1Ol. 
2/ BROWNING, D., op. cit., pp- 337-338. 
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hallan destlnados a cultivos de ínflmo valor o abandona 

dos del todo, por lo precarlO del derecho de sus posee-

dores, mantenlendo a éstos en el aislamlento y la apa-

tía e insenSlbles a toda meJora".y 

Cuando la"Ley"menclOna la mayor y más importante parte 

de los terrenos de la República, se refiere a las tle

rras ubicadas en la Meseta Central, donde se ublcaron 

los mayores asentamientos de poblaclón y por consigule~ 

te la concentraclón de eJidos y comunidades; y las tle

rras más aptas para el cultivo del café, por sus condl

Clones cllmatológlcas y edafológlcas (Ver anexos mapas 

Nos. 01 y 02), por 10 tanto esta zona fué la más afecta 

da. 

Estas leyes leJos de beneficlar a los que por derecho 

de posesión les correspondían las tlerras afectadas, Vl-

nieron a separarlos de sus medlos de subsistencla, como 

10 aflrma Browmng: "Fuese éste o no el fin que se per-

seguía, los prlnclpales beneflclarlos de estas leyes nue-

vas fueron los terratenlentes más adlnerados; con serVl-

C10S de abogados que contrataban y oportunldades de so-

bornar a los alcaldes, para que reglstraran sus reclama-

1/ El Texto completo de la "Ley" se puede ver en 
- pp. 183-186. 

Luna, Davld A. op. Clt., 
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Clones, pudieron explotar así la situaclón para sus pr~ 

pios flnes y adqulrir las tlerras comunes que necesita-

ban para sus cafetales ll
• Jj 

Además de la leglslaclón anterior se dlctaron decretos 

y leyes que vinieron a complementar el proceso de con-

centraclón de las tierras, y a regular el uso de la mano 

de obra desplazada, tales como IILey sobre Jornaleros y 

creación de Jueces de Agrlcultura ll y la creaclón de la 

l/Policía Agrícola ll
• Con éstas se obllgaba a que los tra-

baJadores se lncorporaran en la producclón del café. 

Para determinar la superflcle afectada por el proceso de 

extlnción de eJldos Y comunldades; y el grado de concen-

traclón de la propledad sobre la tlerra se parte del cen 

so de tierras comunes a 1878 que, según Rafael MenJí--

var 2/, únlcamente lncluye tlerras eJldales correspon

dientes a once departamentos, cuyo total era de ------

210,200 hectáreas. ASlmlsmo supone que no eXlste mayor 

variaclón entre el terrltorlO agrícola de 1878 con el -

de 1950. 

De acuerdo al censo de 1950, para los mlsmos once depar-

1/ BROWNING, D., Op.Clt., p. 347. 
~ MENJIVAR, RAFAEL, op. Clt., p. 94 . 

- _____ - 0- • • _-
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tamentos, el terr1tor10 agrícola era de 1.188,550 hectá

reas, lo que hace que el 17.7% del mismo estaba cubier

to por terrenos ejidales; ésto de por sí dá 1dea de la 

enorme extenslón de tierra que pasó a manos de propleta

r10S privados. 

Para completar el dato de las tierras comunes a 1878, el 

m1smo autor, llega a determ1nar, que el 40% del territo 

r10 nacional correspondía a tierras eJldales Y comuna--

les. 

Sl se asume que el total del territorlo nac10nal y agrí

cola a 1950 era 2.000,000 y 1.530,323 hectáreas respectl 

vamente, se llega a establecer que 800,000 hectáreas fué 

la superf1cie afectada por el proceso de extinc1ón de -

eJidos y comunldades, 10 que representa el 52.3% del te

rrltorlO agrícola naclonal, aspecto que posterlormente 

1nc1diría en la concentración de la rlqueza en El Salva

dor. 

Con estas clfras se pone de manlfiesto el grado y oríge

nes de la concentraclón de la prop1edad sobre la tlerra 

en El Salvador; proceso que fué más rápldo y profundo -

en la meseta central, zona donde los poseedores de tle

rras eJldales Y comunales fueron separados totalmente -



15 

de ellas. 

1.1.3.2. El Monocultlvlsmo y la Dependencia Externa. 

La evoluclón de la economía salvadoreña se ha enmarcado 

dentro de un esquema de capltallsmo deformado, lmpulsa~ 

do el desarrollo unllateral de la agrlcultura a ciertos 

cultivos para la exportaclón, tipificando al país como 

monocultivlsta. 

Se entlende como monocultlvlsmo a la orientaclón de la 

agricultura hacia la explotación de uno o dos cultivos 

para la exportación, marginando al resto de productos 

agrícolas. En el caso de El Salvador esta orlentaclón se 

ha dado báslcamente hacla el café, algodón y caña de -

azúcar. Esta configuraclón se demuestra al analizar los 

slgulentes aspectos: 

a) Estructura del Producto Territorlal Bruto. 

Según este lndicador, tomando como base el período 

de 1950 a 1983, a pesar del creClmlento de los secto

res industrla manufacturera y comerClO, slgue slendo 

el sector agropecuario, el de mayor participaclón, -

como se demuestra en el cuadro No. 2: 
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CUADRO No. 2 

EL SALVADOR 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PTB POR SECTORES A PRECIOS 
CORRIENTES, EN PROMEDIOS QUINQUENALES 1950 - 1983. 

QUINQUENIOS SECTOR AGRO- INDUSTRIA HA- COMERCIO OTROS SECTORES TOTAL 

1950-54 

1955-59 

1960-64 

1965-69 

1970-74 

1975-79 

1980-83 

FUENTE: 

PECUARIO. NUFACTURERA. 

41 13 21 25 100 

38 13 21 28 100 

32 16 23 29 100 

27 19 24 30 100 

27 19 23 31 100 

28 16 24 32 100 

24 15 23 38 100 

Preparado en base a datos de rev1stas del Banco Central de Re-

serva de El Salvador. Var10S números. 

Como se puede apreC1ar la part1cipación del sector agro-

pecuario en la generac1ón del producto durante el período 

en referenc1a, ha osc11ado entre el 41% y el 24% del to-

tal de los promed10s qU1nquenales. 

Sl se anal1za por separado el Producto Terr1tor1al Bruto 

del Sector Agropecuar10, se concluye que la mayor contrl-

buc1ón corresponde a los productos tradicionales de expor 

tación (café, algodón y azúcar de caña) lo cual se eviden 

cla en el cuadro slgulente: 
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CUADRO No. 3 

E L S A L V A D O R 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO AGROPECUA-
RIO A PRECIOS CORRIENTES 1950-1983. (En promedios Quinquenales). 

QUINQUENIOS PRODUCTOS IRA- GRANOS OTROS PRODUCTOS SUBSECTOR TOTAL DICIONALES BASICOS AGRICOLAS PECUARIO 

1950-54 44 19 12 25 100 

1955-59 50 15 12 23 100 

1960-64 49 12 13 26 100 

1965-69 49 13 12 26 100 

1970-74 53 14 9 24 100 

1975-79 68 10 6 16 100 

1980-83 58 12 7 23 100 

FUENTE: Preparado en base a datos de revlstas del Banco Central de Reser-

va de El Salvador, varlOS números. 

Como se desprende del cuadro anterlor la partlcipa-

clón de los productos tradlclonales de exportaclón es 

altamente signlflcatlva, y su tendenCla en los últl

mos 33 años es creclente, oscllando entre el 44% y el 

68%. En contraposlclón la contrlbución de los granos 

báslCOS, es ínfima y lo más grave es que la tendencla 

es decreciente pasando del 19% al 10% durante el pe-

riado analizado. Esta situaclón se pone más de man;-
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fiesta si se analiza el PTB del Sub-sector Agrícola, 

en donde para el quinquenio 1975-79 los productos -

tradicionales de exportación representaron el 80%, 

los granos básicos el 13% y el resto de productos -

agrícolas únicamente el 7%. 

b) Evolución de la Superficie Cultivada e Indlces de 

Crecimlento. 

Con este lndicador se demuestra que la agricultura -

en El Salvador ha sido orientada hacla los productos 

tradlcionales de exportación, relegando el resto de 

productos agrícolas. 

Como se puede lnferir del Anexo No. 1, las áreas des 

tlnadas a los productos de exportaclón han crecldo -

en proporción mucho mayor comparada con las destlna

das a los granos básicos y otros productos agrícolas, 

reglstrándose, en algunos años, dlsmlnucl0nes en las 

áreas cultivadas de éstos. 

Este creclmlento ha sido más desproporcl0nado en los 

períodos de auge de los precios en el mercado inter

naclonal, como se puede apreclar, tomando como base 

el prlmer qUlnquenlo, para 1960-64 el algodón tuvo 
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un lncremento de 3.57 veces; y en el período 1975-79 

el café 1.41 veces y 2.0 veces la caña de azúcar. 

Estos incrementos slgnlficaron el desplazamlento de 

las áreas aptas para el cultivo de granos báslCOS y 

otros productos agrícolas; como en el caso del algo

dón que requlere de suelos planos y c11ma cá11do,

éste se expandió en la zona costera e1imlnando los 

bosques y los cU1tlVOS existentes; 10 mlsmo sucedió 

con el café, a pesar que es un CU1tlVO de altura, al 

aumentar los precios en el mercado lnternaclona1, se 

tuvo que plantar en áreas de baJío, que son poco pro 

ductivas, desplazando los CU1tlVOS para consumo lnter 

no a áreas técnlcamente no aptas y poco productlvas; 

10 mlsmo ocurrló con la caña de azúcar en los valles 

centrales, cuya expanslón vino a desplazar el culti

vo de cereales y hortalizas. 

Contrarlamente a 10 anterlor, tomando como base el 

promedlo qUlnquena1 1950-54, las áreas destlnadas a 

granos báslCOS, se han mantenido y en algunos casos 

han dlsmlnuldo, observándose algunos aumentos en los 

ú1tlmos años, debldo a que tierras afectadas por la 

Reforma Agrarla se han venldo dedlcando a estos cul

tlVOS, como mecanlsmo para asegurar el auto-abaste-
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Clmlento de los mlembros de las Cooperatlvas y al -

tradiclonalismo hacla la explotaclón de los mlsmos. 

Como se ha expuesto anteriormente a través de los 

lndlcadores anallzados, estructura del PTB por secto 

res y del sector agropecuario; y evoluclón de las -

áreas cultivadas; se concluye que El Salvador es un 

pais Monocultlvlsta, producto de un desarrollo capi

tallsta deformado. 

Esta conformaclón de pais monocultiVlsta y agro-export~ 

dor,ha acentuado la dependencla externa de El Salvador, 

debldo a que la prlnclpal fuente de lngreso de divlsas 

la constltuyen los productos tradlclonales de exporta

clón, -el 71% en promedlo durante los últlmos 27 años-, 

los cuales por estar sUJetos a cuotas y preclos flJados 

desde el exterlor, vuelven altamente vulnerable a la 

economia. 

Como se demuestra en el Anexo No. 02, a pesar del creCl

mlento de las exportacl0nes de productos manufacturados, 

especlalmente con la apertura del Mercado Común Centroa

merlcano a partlr de 1960, slguen slendo los productos 

tradiclonales la base para lmpulsar la actlvidad econó-
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mica. 

Cuando las condlciones son desfavorables en el Mercado 

Internacional, se genera crisis en el slstema económi~o, 

recurrlendo al endeudamlento externo para cubrir las ne-

cesldades de importaciones, y otras obligaclones con el 

Exterlor, como se eVldencia en el Anexo No. 03, de éste 

se observa que de 1979 a 1983 la deuda externa ha tenldo 

un crecimlento anual acumulado de aproxlmadamente el -

79%, lo que slgnlficó pasarde 2.4 a 5.0 mlles de millo-

nes de colones. 

1.1.3.3. Dualidad en la Producclón Agrícola 

Otra consecuenCla del modelo agro-exportador es la dua-

lldad en la Producclón Agrícola, la cual se caracteriza 

por la eXlstencla de un sub-sector que se dedlca a la -

producclón exportable, que se concentra en tlerras de -

mayor calldad; fácil e lnmedlato acceso a meJores vías 

de comunlcaclón, meJores implementos y técnlcas de pro

ducclón, cobertura mayor de los costos de producclón m~ 

dlante el crédlto, así como de la aSlstencla técnica. -

Por otro lado, el sub-sector dedicado a la producción -

de granos básicos y otros productos agrícolas, utlllza 

tlerras poco aptas para estos cultivos, escasa aSlsten-

BIBLIOTECA ClENT~Al I 
ClClD'l?l\!r1m!1ll!80l [!lE me. ¡;¡~Il.'i7L'>r;;¡EJm 
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cla técnlca, mínlmo apoyo credltlclO y práctlcas agronó 

mlcas reallzadas generalmente con tecnología atrazada. 

Para sustentar el anállsls del fenómeno de la dualidad, 

se hace énfasls en algunos elementos de los ya menClona 

dos, que llustran en forma clara y concluyente la tlpl

flcaclón del fenómeno en estudlo: 

a) Clase de suelos utllizados por cultivo. 

En este aspecto se tlene que, para el caso del algo

dón, se utllizan las mejores tierras agrícolas, ubi

cadas en la zona costera del país, que de acuerdo a 

la clasiflcaclón agrológica están tlplflcadas como 

clase 1 y 11; 19ual sucede con la caña de azúcar que 

utlliza las meJores tlerras de los valles de la mese 

ta central. 

Por el contrarlo, para 1984 el 51% de las áreas sem

bradas de granos básicos están localizadas en suelos 

clase VI y VII, las cuales no son aptos para estos 

cultivos (Ver Anexo No. 04). 
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b) ASlstencia Técnica. 

Como se puede apreclar en el Anexo No. 05, la cober

tura de la asistencia técnlca en relaclón a las --

áreas cultlvadas, es mayor para los productos de ex

portac1ón, Sl se compara con la que se proporc10na 

a los granos bás1COS, no obstante de const1tu1r la -

d1eta báslca de la poblac1ón. 

c) Asistencla Credltlcia 

A este respecto, al anallzar el destino del crédlto 

para la agrlcultura, alrededor del 80% de las canti

dades otorgadas se orlenta a los productos trad1clo

nales de exportaclón, mlentras que aproxlmadamente 

el 15% se destina a los granos báslCOS y el resto a 

otros productos agrícolas (Ver Anexo No. 06). 

1.2. PROBLEMAS ECONOMICOS y SOCIALES GENERADOS POR EL MODELO 

En esta parte se anallzan los prlnclpales problemas económlcos y soclales 

generados al lnter10r de la economía salvadoreña, como producto de la con 

solldaclón del modelo AGRO-EXPORTADOR. Este anállsls se centra en los pr~ 

blemas más sentidos de la poblaclón, especlalmente la del área rural, que 

es la que slempre ha estado marglnada del excedente económlco generado -
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por el sector agropecuarlo. 

1.2.1. Déficlt en la Producción de Allmentos y Materias Primas Agrícolas 

Uno de los problemas más graves generados por el desarrollo del 

capltalismo en la agrlcultura es el déficlt en la producclón de 

alimentos. 

Se analiza tomando como base los rubros más relevantes de orlgen 

agrícola que conforman la canasta básica de allmentos: Hortallzas, 

Frutas y Granos BáslCOS. 

Hortallzas. Para satisfacer la demanda lnterna se ha recurrldo -

tradlclonalmente a las lmportaclones; esta sltuación se puede apr~ 

Clar en. el Anexo No. 07, en éste se encuentra que los promedlos 

qUlnquenales a partir de 1965, han experlmentado un creClmlento 

slgnlficatlvo, pasando de 511,430 qq en el período 1965-69 a ---

1.596,013 qq en los años 1990-84. En térmlnos de valores ésto Slg

nlficó un notable aumento en las salldas de dlvlsas ya que de 

~ 3.7 millones que se gastó, para el prlmer qUlnquenlo señalado, 

se pasó a ~ 41.2 m1110nes para el período 1980-84, como se puede 

aprec1ar en el Anexo No. 08. 

Frutas. Se observa el mlsmo fenómeno, es declr, se ha recurrldo a 

la lmportaclón para satlsfacer la demanda 1nterna. 
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En el Anexo No. 09, se eVldenCla que de un total de 761,045 qq 

promedlo del qUlnquenlo 1965-69, se llega a 1.851,534 qq prome

dio en el período 1980-84, lo cual signlficó una sallda de divi

sas para el país, ya que según Anexo No. 10 representó para los 

períodos en referencla, pasar de ~ 3.7 millones a ~ 29.8 respec

tlvamente. 

La sltuaclón presentada para el caso de las frutas y hortallzas 

tenderá a lncrementarse según el crecimlento de la poblaclón, si 

no se toman medldas correctlvas. 

En ambos casos, ésto ha slgnlficado un alto costo de oportunldad 

en el uso de las dlvisas, pudléndose destlnar a la lmportaclón -

de blenes que técnlcamente no es factible de produclr en el -

país, sean éstos, lntermedlos o flnales, para el consumo o para 

allmentar el aparato productlVO. 

Otro aspecto lmportante que se puede apreclar, es que los rubros 

de mayor peso en la composlción de las importaclones, correspon

den a productos que forman parte de la dleta allmenticla de la 

poblaclón, cuya producclón es factlble lnternamente, como se de

mostrará en el desarrollo de este trabaJo. 

Granos BáslCOS. La producclón naclonal no alcanza a satlsfacer 

la demanda lnterna, recurrléndose a la lmportaclón para su satis 
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facc1ón, como se puede ver en los Anexos Nos. 11 y 12, ésto Sln 

tomar en cuenta que la demanda cuantificada t1ene sus llmitaclo-

nes; entre ellas, los baJos nlveles de 1ngreso, ya que como pue-

de apreciarse en la gráfica No. 01, para el caso del maíz, el con 

sumo aumenta slgnlficatlvamente al aumentar los niveles de lngre-

so. 

La sltuaclón del déflcit es más crítlca al comparar la produc-

c1ón con las neces1dades allmentarias de la población, ya que los 

"granos bás1COS aportan aproximadamente el 60% de la lngesta ca

lórica de la población" y (Ver Anexo No. 13); esta proporclón se 

eleva en la medlda en que se desciende hacia los estratos de po-

blación con menores nlveles de lngreso, debido a la elastlc1dad 

lngreso posltlva en la demanda de los granos básicos en estos e~ 

tratos, donde prevalece una demanda lnsatlsfecha de los mlsmos. 

En el Anexo No. 13 se comparan las neces1dades allmentarias con 

la producclón para consumo humano, durante el período ha habido 

déflClt pers1stentes y con tendencla creClente. Este ha oscllado 

entre 0.3 Y 3.3 millones de qUlntales en el caso del maíz; entre 

1.2 Y 1.8 m1llones de qUlntales en el friJol y de 228 a 780 mi-

les de qUlntales en el arroz. 

1/ O.I.T.-P.R.E.A.L.C. Producclón de Alimentos BáslCOS y Empleo en el ITSMO 
- Centroamerlcano. Documento de TrabaJo, Agosto 1983, p. 20. 

----------------------_.- -- -
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La tendencia observada obedece al rltmo de crecimiento de la po

blaclón, más que proporclonal, que el experlmentado por la pro

ducción de granos báslCOS, cuyo comportamlento es generallzado por 

la alta propensión al Consumo. 

Para el período 1970-1982, mlentras la poblaclón crecló a una ta 

sa medla anual de 2.4%, la producclón de maíz, friJol y arroz -

creCleron a una tasa medla anual de 1.0, 1.9 Y (-) 1.2%, respec

tlvamente. 

La sltuaclón expuesta anterlormente ha afectado grandemente la 

agro-lndustrla por carecer de los sumlnlstros adecuados de mate

rlas prlmas para su desarrollo. 

1.2.2. BaJos Nlveles de Empleo e Ingreso. 

Otro de los graves problemas generados por la estructura produc

tlva prevaleclente en el sector agropecuarlO, lo constltuye el 

alto desempleo de mano de obra que en forma perslstente se obser 

va. 

Para anallzar lo planteado anterlormente se ha tomado como base 

la poblaclón económlcamente actlva, que al compararla con la de

manda de mano de obra, resulta una tasa efectiva de desocupaclón 

que oscila entre el 36% al 49%, durante el período de 1978 a --
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1982 (Ver Anexo No. 14). 

Un aspecto que agrava la sltuación del desempleo en el campo, es 

la estacionalidad en la demanda de mano de obra, ya que de acue~ 

do a su estructura, alrededor del 80% del empleo generado por el 

sector agropecuario es de tipo estacional, determinado por los -

ciclos blOlóglCOS y nlveles de tecnología empleados en cada cul

tivo. 

Se observa que la mayor generación de empleo en el campo se dá -

en la época de recolecclón de cosechas de los productos de expor

taclón, que corresponde a los meses de novlembre a febrero, al-

canzando su máximo en novlembre y dlclembre; a parte de la deman

da que existe en pequeños intérvalos para la preparaclón de tie

rras, slembra de algodón y labores culturales del café y caña de 

azúcar, el resto del año permanecen desocupados, ya que la deliíél.r.

da de mano de obra para la producclón de granos báslCOS, es prin

cipalmente de tlpO famillar. Para mayor comprenslón de la esta

clonalldad de la demanda de mano de obra ver gráflca No. 2 y -

anexo No. 15. 

Otro elemento, es el que se reflere al deterloro de los lngresos 

del gran número de pequeños propletarlos, hecho que se demuestra 

en el Anexo No. 16, pues los costos de prOducclón han crecldo -

más aceleradamente que corno han evoluclonado los preClOS a los 
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que el agricultor vende sus productos, y el rltmo de crecimiento 

que muestran los prec10s de los productos manufacturados que ad

quiere en el mercado. Esto ha slgnificado la expoliación a los -

pequeños productores y asalariados agrícolas por las tres vías -

mencionadas. 

Como se planteó anteriormente, los altos nlveles de desempleo y -

la estacionalidad en la demanda de mano de obra, aunado a los ba-

jos salarios mínimos para la recolecclón de las cosechas y agríco

la general (Ver Anexo No. 17), el que en la práctica no siempre -

se cumple, han determ1nado los bajos niveles de ingreso de la po-

blación rural; ésto es aún más crítico Sl se cons1dera que como -

consecuencia de la m1sma estacionalidad solamente permanecen ocup~ 

dos la tercera parte del año, 10 cual implica que el resto del año 

no perclben ingreso por lo que no alcanzan a sat1sfacer sus nece-

sldades esenclales. 

Esta sltuac1ón se puede apreciar en el Anexo No. 18, según el 

cual, el 93.4% de las familias rurales están por debajo de la lí

nea de ingresos de consumo mínlmo (~ 172.00 por famllia por mes -
-

de 1979), equivalente a ~ 2,064.00 por año. 11 

11 Determlnación del consumo mínlmo en El Salvador 1979, Mlnisterio de Traba
JO y Previsión Social - OEA. 
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1.2.3. Concentraclón del Ingreso 

El fenómeno de la concentraclón del ingreso, tlene su orlgen en 

los aspectos que tlplfican el carácter del capitalismo deformado 

en que se han enmarcado la evolución general de la economía salva 

doreña y del desarrollo del capltalismo en el sector agropecuarlo; 

éste último ha descansado en un proceso de concentraclón de la -

propledad que es en esencia el factor que lleva a la alta concen

tración del lngreso a nlvel de toda la economía y en especlal en 

el sector agropecuario. 

Para analizar concretamente el problema de la concentraclón del 

ingreso se consldera convenlente referirse al Anexo No. 19, donde 

se plantea la superficle y número de explotaclones por estratos -

para 1950 y 1971. De acuerdo a éste las parcelas y pequeñas fincas 

hasta de 9.99 héctareas constltuyen el 88.7% y el 92.5% respecti

vamente, del total de las explotaciones. Esto demuestra que en 20 

años el número de la pequeña propledad se ha incrementado en un 

62.1%, mientras que la superflcie de tierra que concentra el estra 

to aumentó únicamente el 36%, de ahí que entre el 89% y 92% del -

total de explotaclones representan solamente el 19% y 27% de la -

superficle total, lo que impllca proliferaclón de la pequeña pro

pledad, en donde el nlvel de lngreso por familia, en su mayoría, 

no le es suficlente para cubrlr las necesldades báslcas de la po

blación campeslna. 
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En el extremo opuesto la mediana y gran propiedad agropecuaria -

para los mismos años sólo equivalían al 11.3% y 7.5% del total de 

explotaciones, pero representaron el 81% y 73% de la superficle -

total de éstas. Obviamente es en estos estratos donde los ingre

sos por familia son mucho mayores que les permlten meJores nlveles 

de vida, destlnar buena parte de los mismos a la adquislclón de 

bienes suntuarlos, acumular capltal; invlrtiendo el excedente ec~ 

nómlco en otros sectores de la economía como el Industrial, Fina~ 

ciero, Comercio, concentrándose de esta forma la acumulación de -

la riqueza. 

A fin de dar más elementos que ayudeQ a vlsualizar meJor el pro

blema de la concentraclón del lngreso, en el Anexo No. 20 se pre 

senta el Ingreso Bruto Agropecuarlo promedio por Famllia Rural 

según Tamaño de las Empresas. Según este cuadro, los estratos de 

las famillas sin tierra y microfincas que constltuyen el 57.6% -

del total de éstas, para 1961, únlcamente perclbleron el 30.9% -

del lngreso total, lo cual conduce a nlveles de lngreso promedlo 

por famllla entre ~ 1.000,00 Y ~ 1,300.00, que lmposlbllltan a la 

mayor parte de la poblaclón rural meJorar sus condiclones de vida. 

Para 1975 esta sltuaclón empeora ya que los mlsmos estratos lle

gan a constituir el 68.9% del total de las familias, y sólo reCl

ben el 35.2% del lngreso generado en el sector. Esta evoluclón -

deJa entrever que el desarrollo del capltalismo en el sector tie

ne graves consecuenClas soclales, aumentando en forma despropor-
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clonada las famllias Sln tlerra y la pequeña propledad, cuya ex

plotaclón es tradiclonalmente lrracional. 

Tamblén se apreCla los estratos de multifamlllares medianas y -

grandes que constituyen el 1.6% del total de famllias, en 1961, 

recibleron el 28.8% del lngreso total; para 1975 estos mlsmos es

tratos representaron el 0.9% del total de las famllias, pero per

cibleron el 27.7% de los lngresos generados en el sector. 

La sltuaclón descrlta anterlormente lleva a aflrmar que el desa-

rrollo del capltallsmo en el sector agropecuarlO ha venldo perfl

landa la aguda depauperlzaclón del trabajador del campo, contra

dlcción que tlplfica el verdadero carácter del modelo de desarro

llo en que se ha enmarcado la economía salvadoreña. 

1.2.4. Mlgraclón Interna 

El desarrollo unilateral de la Agrlcultura en El Salvador, ha pr~ 

vacado movlmientos mlgratorlos contínuos y creclentes. Estos se 

han dado en dos vías, Rural-Urbano y Rural-Rural. La estructura 

soclal del sector agropecuarlo está compuesta en su gran mayoría 

por asalarlados (Llbres de tlerra y de otro medlo de producclón), 

y campesinos pobres, que cada vez se proletarlzan como consecuen

Cla del desarrollo mlsmo del capltalismo en la agrlcultura. La 

PEA Agrícola encuentra cada vez menos oportunldades de empleo, por 
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lo que no logra cubrir n1 slquiera sus necesidades al1mentarlas. 

De ahí, que no se comparta la forma de plantear el problema de al-

gunos dern6grafos, que la mlgraci6n se di en busca de estudlo, do-

m1Clllo, servicios, dlversión, etc., sino que es la alternatlva -

ún1ca de Subs1stencla, ya que es la expulsi6n que hace el medio -

rural de esa población que no encuentra ninguna otra forma de sa-

tisfacer sus necesidades en su medio de orlgen. 

Los indlviduos buscan los lugares donde conslderan que pueden 10-

grar su Subslstencla, o sea las áreas de mayor desarrollo, como -

San Salvador, Santa Ana, San Miguel, creándose así las áreas de 

expulslón o rechazo y las áreas de aceptaclón. Pero al encontrar-

se con un sector manufacturero y de serV1C1QS lncapaz de absorber 

los contlngentes de población migrante, ésta se encuentra ante la 

imposlbllidad de encontrar un puesto de trabajo debldo a que no 

tlenen nlnguna califlcac;ón, 10 que dá origen a la marginalldad y 

a una serle de problemas soclo-económlcos que conlleva. 

La magnitud de este fenómeno se puede cuantlficar y además establ~ 

cer las zonas de aceptaclón y de rechazo medlante la densldad y -

dlstrlbuclón de la poblaclón, como puede apreClarse del Anexo No. 

21, aunque la poblaclón rural es mayor que la urbana, ésta experl

menta una tasa de creclmiento mayor que la rural, ésto se debe bá 

51camente a las mlgraclones del área rural, en camblo la pobla--

f 
¡grBL/OTECA CENT~Al 
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Clón rural para 1980-85, experlmentó una tasa de creClmlento neg~ 

tiva, lo cual resulta contradlctorio. 

Respecto al Anexo No. 22 se puede apreclar que la mayor propor-

clón de la población está concentrada en los departamentos de San 

Salvador, Santa Ana, La Llbertad y San Miguel y los de menor pro

porclón, Cabañas, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Chalatenango, -

Morazán y La Unión, que son los de menor desarrollo, lo cual con

flrma lo planteado anteriormente. 

Si se analiza de acuerdo a la densldad de poblaclón, según el mlS

mo cuadro, se puede apreclar que mlentras el departamento de San 

Salvador pasó de 836 habltantes por kilómetro cuadrado en 1971 a 

1,347 habltantes por kllómetro cuadrado en 1985, en los departa

mentos con menor proporclón de poblaclón ha dlsminuldo la densi

dad de población por kllómetro cuadrado, para el mlsmo período. -

Esto ldentiflca claramente las zonas de aceptaclón y las de recha 

zo. 

La mlgraclón rural-rural es de tlpO estacional y está determlnada 

y orlentada por la demanda de empleo generada por los productos 

tradlclonales de exportaclón. 

Lo afirmado anteriormente se verlflca con el hecho de que según -

el censo de 1971, las mayores superflcles cultivadas de los pro-
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ductos tradlclonales de exportación corresponden a los departame~ 

tos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz, Us~ 

lután y San Miguel, lo cual concuerda con la utlllzaclón de trabaJ~ 

dores de cosecha por departamento, para los cultlvOS de exporta

ción, según encuesta de la Unldad de Investigaciones Muestrales -

del Mlnisterio de Planlficaclón, de octubre 1978 a abril de 1979, 

los Departamentos citados concentran el 80.6% de los trabaJadores 

de cosecha (Ver Anexos Nos. 23 y 24). 

Al problema crónlco de las mlgraclones internas en El Salvador, -

en los últimos años, se ha venido a sumar el problema de los des

plazados, como una migraclón forzada por el confllcto que se ha 

venldo desarrollando, aunque ésta es de tipo coyuntural. Lo que -

se quiere dar por sentado, es que las migracl0nes son un problema 

estructural. 
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CAP I TUL O II 

ANALISIS DE LA CONFORMACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Este Capítulo contlene los aspectos que se han considerado respecto al diag

nóstlco del Sector Agropecuario. 

En la prlmera parte se analiza la Estructura de la Superficie Agropecuarla, -

en lo que se refiere a la conformación del Territorio Agropecuarlo y la dis

trlbución espacial de sus recursos; tenenCla de la tierra antes y después de 

emltlda la Ley Básica de la Reforma Agraria y los efectos y avances que ha t~ 

nldo este proceso. 

Tamblén se lncluye el análisis sobre la capacldad agrológica de los suelos, 

el uso que se le está dando a este recurso, y las contradlcclones que eXlsten 

entre ambos aspectos; al igual que la potenclalidad y uso del rlego y los be

neflcios que pueden derlvarse del aprovechamlento adecuado del recurso agua, 

comblnado con otros factores. 

El segundo apartado comprende el análisls sobre la estructura productlva del 

sub-sector agrícola, hacléndose referenCla a los tlpOS de cultlVOS, práctlcas 

agronómlcas, tecnología utlllzada y otros aspectos relacionados con la produ~ 

clón agrícola. 

La tercera parte comprende el estudio del Comerclo Exterlor de los productos 
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de orlgen agrícola, haclendo énfasls en la dependencla tanto en las exportaciQ 

nes, como de las lmportaciones de estos productos para la alimentaclón humana 

y anlmal; así como el contínuo deterloro que se ha venido experlmentando en 

los térmlnos del lntercambio. 

2.1. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA 

El Salvador es una de las parcelas que forman el Itsmo Centroamerlcano, 

se ubica entre los paralelos 13° 8 1 Y 14° 20 1 latltud norte, y entre los 

merldianos 87° 39 1 Y 90° 8 1 al oeste de Greenwich. Llmlta al Oeste y -

Noroeste con Guatemala, al Norte con Honduras, al Este con el Golfo de 

Fonseca y Honduras y al Sur con el Océano Pacífico, con una Superficle -

aproxlmada de 21,041 Km2. 

El territorlo agropecuarlo tiene una superflcle aproxlmada de 2,048.~ ml

les de hectáreas. Su conformaclón se describe tomando en conslderación -

sus características fisiográficas y climátlcas. Seguldamente se anallza 

la estructura de tenenCla de la tlerra antes y después del proceso de Re

forma Agraria; en otro apartado se estudia los suelos de acuerdo a su ca

pacidad agrológica y el uso que se les está dando. 

Por último se hace referencla a las áreas actualmente bajo rlego y las 

que potencialmente pueden ser sometidas a rlego. 
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2.1.1. Conformación del Terrltorlo Agropecuario. 

El territorlO de El Salvador tiene una superflcie de 2.104,079 -

hectáreas, de las cuales 2.048,862.0 constltuyen el territorio pa

ra fines agropecuarlos, 36,439 están cubiertas por cuerpos de agua 

y el resto, o sea 18,778 por áreas urbanas, infraestructura, carre 

teras y lavas volcánlcas. 

De acuerdo al relleve, cllma y calidad de los suelos, pueden defi

nirse tres zonas geográficas, las cuales están configuradas por la 

Slerra madre centroamerlcana al norte y la cadena costera al sur: 

1) Zona Costera. 

Tlene una extensión aproxlmada de 2,000 kllómetros cuadrados, 

conformada por planlcles costeras, manglares y playas, hasta 

prlnclplos de 1920 toda la planicie costera estaba cublerta 

por bosques; éstos empezaron a ser ellminados para dar paso al 

CultlVO del algodón, con el auge de este CultlVO en la década 

del clncuenta, y la construcclón de la carretera del litoral, 

se lnlcló la destrucclón maSlva de los bosques, provocando la 

eroslón de los suelos por el agua y el viento; y el desplaza

mlento de los cultlVOS de granos básicos hacla tlerras margln~ 

les no aptas para estos cultlVOS. 
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El uso lndlscrimlnado de fertllizantes y pestlcidas en el cul-

tlVO del algodón, ha llevado a la contaminación del medio am-

blente, creando un desequil1brlo en el ecoslstema. 

En 1983, los bosques que aún quedan IIsumaban entre todos cerca 

de 2,000 Has., slendo el más extenso el de Nancuchlname, de -

1,140 Has., en la margen sur del río Lempa; le siguen el Santa 

Clara, en La Paz, de 350 Has., y el Escuintla, tamblén en La 

Paz, de 250 Has. 1I ]j 

Igual suerte corrleron los bosques salados conformados por ma~ 

glares, que han sldo sometidos al raleo para la explotación de 

salineras y extracclón de madera. 

2) Zona Central 

Constituída por tlerra fértll de orlgen volcánico y de recien-

te formaclón, cubre una extenslón aproxlmada de 6,000 Kms. cu~ 

drados. En ella se comblnan las alturas, picachos fríos y va-

lles lntermedlos, que constltuyen la zona agrícola más rlca --

del país, en ellas se ublcan las prlnclpales áreas cultlvadas 

de café, gran parte de la producclón de cereales y algunas ex-

plotaclones pecuarlas; además cuenta con los mayores asenta--

mlentos de poblaclón y meJores vías de comunlcaclón. 

1/ El Salvador Perfil Amblental, EstudlO de Campo, EMTECSA de C.V. Dlvlslón 
- Consultoría, 1985, p. 15. 
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3) Zona Norte. 

Está formada por la región montañosa del norte del país, valles y -

cerros internos dlspersos con gran variedad de climas que van desde 

los más fríos hasta los más cálidos, abarca una extenslón superfi-

cial de 12,000 Kms. cuadrados; se encuentran diversos tipos de sue

los, en su gran mayoría altamente eroslonados. 

En esta región se hallan algunas de las reservas forestales con que 

cuenta el país, gran parte de los pastos naturales donde se desarro

lla una ganadería extenslva de doble propósito y poco productiva; -

también se cultlva granos báslCOS en áreas de topografía quebrada y 

con tecnología tradicional, de subsistencia. 

En resumen ésta es la zona más atrasada del país y con las peores -

vías de comunicaclón. 

Para una meJor ublcación de las zonas descrltas puede verse el mapa 

No. 3. No se ha conslderado la cordlllera Norte identlficada en el 

mapa por carecer de lmportancla para los propósltos del estudio. 

2.1.2.ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DE EMITIDA LA LEY BASICA DE LA 

REFORMA AGRARIA. 

Prevlo al anállsls de lo que es proplamente la tenencia de la tlerra, se 

analizará la concentración de la tlerra antes de emltlda la Ley Báslca -
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de la Reforma Agraria, para lo cual se tomará como base los datos 

proporclonados por el Tercer Censo Naclonal Agropecuario de 1971. 

CUADRO No. 4 

SUPERFICIE TRABAJADA Y NUHERO DE EXPLOTACIONES SEGUN TAMAÑO 

DE LA EXPLOTACION, EN HECTAREAS 

ESTRATOS Número de Ex- Estructura en Superflcle Estructura 
plotaclón. % Trabajada % 

en 

Menores de 9.99 250,539 92.5 393,782.0 27.1 

De 

De 

De 

De 

10 a 49.99 16,150 6.0 342,429.7 23.6 

50 a 99.99 2,238 0.8 154,164.1 10.6 

100 a 499.99 1,739 0.6 342,877.6 23.6 

500 y más 202 0.1 218,640.9 15.1 

TOTALES 270,868 100.0 1.451,894.3 100.0 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Tercer Censo Naclonal Agro
pecuarlo 1971, DYGESTIC. 

De acuerdo a la lnformaclón, el número de explotaclones menores 

de 10 hectáreas era de 250,539 que representaban el 92.5% del to

tal, las cuales cubren 393,782.0 hectáreas, que equlvalen al 27.1% 

de la superflcle total trabaJada. En el extremo superlor, las ex

plotaclones de más de 100 hectáreas suman 1941, constltuyen el -

0.7% del total y concentran una extenslón de 561,518.5 hectáreas, 

equlvalente al 38.7% del total. 
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Lo anterior demuestra una sltuaclón crítica en cuanto a la concen 

traclón de la tlerra; pero se considera que podría ser peor, si -

se supone que los datos en cuanto al tamaño de las explotaciones 

no se proporclonó con exactltud por temor a imposlciones fiscales, 

especlalmente de las de mayor tamaño. Se supone que la concentra

clón se agudlza por el hecho de que una misma persona o faml1ia -

podría poseer más de una explotación. 

La tenenCla de la tierra, tal como se define en el Tercer Censo 

Nacl0nal Agropecuano de 1971, ésta se entenderá como la IIforma 

baJo la cual el productor opera la exp10tación ll
, encontrándose -

dlferentes formas de tenencla, dellmltando cada una de ellas, los 

derechos que tlene el productor para el uso de la tlerra. 

En el país, eXlste una gama de formas de tenenCla de la tlerra, 

que va desde el propletarlo llbre de gravamen, que tiene la mayor 

llbertad en el uso del suelo, hasta los aparceros yarrendatarlos 

que no dlsponen de segurldad y establ1idad en su uso. 

Entre los extremos menclonados se encuentra una varledad de formas 

de tenencla, como los arrendatarl0S slmples o con promesa de ven

ta, co10nos,medleros y otros. 

Según el censo, las prlnclpales formas de tenencla en El Salvador 

son las slgulentes: 
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a) En Propiedad. Aquella sobre la cual el productor tiene título 

de su propledad. 

b) En arrendamiento con promesa de venta. Aquella sobre la cual 

el productor ha formalizado un contrato de compra-venta, amor

tlzando su valor medlante cuotas periódicas. 

c) En arrendamiento slmple. Aquella por la cual el productor paga 

por el uso de la tlerra con dlnero, especie (producto) o con 

ambos. 

d) En propledad y arrendarn1ento slmple. Forma de tenenCla mlxta, 

en la cual se operan dos o más terrenos, slendo por lo menos 

uno de ellos en prop1edad y el otro u otros en arrendamiento 

slmple. 

e) En colon la. Aquella que es trabaJada baJo las slgulentes con

dlclones: 

1. El productor reslde de manera permanente en una prop1edad 

rural y no paga por la vlVlenda; 

11. Que reclbe del propietarlo o admlnlstrador de la propledad, 

una o más parcelas, cualqu1era que sea su tamaño, para tra

baJos agrícolas. 

l1i. Que en compensación a lo anterl0r, trabaJe en beneflclo de 

la propledad, o blen, entregue parte de las cosechas. 
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f) Gratuitamente o en arrendamiento slmple. Forma de tenenCla mi~ 

ta en la cual se operan dos o más terrenos, slendo por lo menos 

uno de ellos gratultamente y el otro u otros en arrendamlento 

simple. 

g) En otra forma. Incluye las no comprendldas en alguno de los r~ 

gimenes de tenenCla anterlores, tales como las trabaJadas gra-

tUltamente, sucesiones, fideicomlsos, litigios, etc. 

Para apreClar las formas de tenenCla de la tierra, según explota-

clones y superflcie trabaJada, se hará uso del cuadro presentado 

a contlnuaclón. 

CUADRO No. 5 

NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE POR REGIMEN DE TENENCIA - 1971 

TENENCIA No. EXPLOTACIO-
NES. 

% SUPERFICIE (HAS.) % 

EN PROPIEDAD 108,014 39.9 1.105,394.5 76.1 

EN ARREND. SIMPLE 76,256 28.2 104,662.3 7.2 

EN ARREND. C/PRO~t. VTA. 4,408 1.6 13,823.9 1.0 

EN COLONIA 17,018 6.3 10,290.4 0.7 

EN PROP. y ARREN.SIMPLE 36,345 13.4 133,587.8 9.2 

OTRAS FORMAS 28,827 10.6 84,135.4 5.8 

TOTAL 270,868 100.0 1.451,894.3 100.0 

FUENTE: Estructurado en base a datos de Anexos Nos. 25 y 26. 

l· ¡:¡,i:iLlOTECA CENTRAL 1 
!lJO," " OSillIiJAG "'ti! 1:&. 1II&II.V&I'i!BCl 
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Como puede apreclarse, de las 270,868 explotacl0nes censadas en 

1971, el réglmen de tenencla predomlnante era el de propledad -

(39.9%), el cual representó el 76.1% de la superficle trabaJada 

(1.105,394.5 HAS.). Estas cifras son mayores debldo a que en el 

censo no aparecen separados los datos de las explotacl0nes baJo 

la categoría en propledad y arrendamiento, Slno que únlcamente pa

ra la superficle, con lo cual la superficie trabaJada en propledad 

se eleva al 81.7% del total (Ver Anexo. No. 26). 

RelaClonando los datos de los Anexos 25 y 26, y tomando en cuenta 

el tamaño de las explotacl0nes, de la categoría en propledad, el 

41.7% de la superficle corresponde a las mayores de 100 Has., y s~ 

lamente representan el 1.5%. En contraposlción se encuentra la su

perficle ocupada por las explotaclones menores de 10 hectáreas, -

84% de ésta~ cubren únlcamente el 19.8%. 

La claslficac;ón que slgue en importancia es la de arrendamlento -

slmple, de las cuales el 28.2% de las explotaciones corresponden 

a esta categoría, y cubren una superficie de 104,662.3 hectáreas, 

equivalentes al 7.2%. 

En la clasificación de en propiedad y arrendamlento slmple, no -

aparecen separadas el número de explotaciones, pero si la superfi

cie; en tal sentido la superficle trabajada en arrendamiento sim

ple se eleva a 164,227.4 hectáreas, que representan el 11.3% de la 
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superficie total. Esta categoría de tenencia, según el tamaño de 

las explotaclones, detalla que el 99.3% corresponde a las menores 

de 10 hectáreas. En propiedad y arrendamlento simple, no aparecen 

desglozadas y en térmlnos de superficle el 68.1% se encuentra -

ubicada en este estrato. 

En base a lo planteado se concluye que en El Salvador, antes de 

emltida la Ley Básica de Reforma Agrarla, eXlstía una alta con

centraclón de la propledad sobre la tlerra por la eXlstencla de 

grandes propiedades en manos de un reducido número de propleta-

rlOS, mlentras que un gran número de propletarlos poseían una pe

queña porclón del terrltorlO agrícola 

ASlmismo, las formas predomlnantes en que estaba siendo trabaJada 

la tierra eran en propledad y arrendamlento slmple, producto del 

desarrollo de la agrlcultura capitalista. 

Esta sltuación ha constltuído el prlnclpal obstáculo al desarro

llo del sector agropecuarlo ya que la generalldad de los grandes 

propletarios maxlmizan sus beneficios haclendo uso extenslVO del 

recurso suelo y mano de obra barata, prlnclpalmente en las gran

des explotaciones dedlcadas a los productos de exportaclón y a la 

ganadería extenslva; ésto mlsmo les ha pernntldo detentar el po

der económlco y polítlCO, y el aprovechamlento de los recursos fl 

nanCleros, tecnológlcos y de lnfraestructura, lo cual les ha gen~ 
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rada grandes excedentes económlcas, que no se han relnvertido en 

el mlsmo sector Slno que, han sido transferldos al sector finan

Clero, lndustrlal, comerclal, servlcl0s y para la importaclón de 

blenes suntuarios, hecho que ha restrlnglda la evaluclón del sec 

tor en forma dlnámlca. 

Por otra lado la eXlstencla de un gran número de pequeñas explota

Clones, en su mayoría ubicadas en suelos de baJa calidad, tamblén 

han sldo obstáculo al desarrollo del sector, por cuanto no perml

ten la tecnlficaclón de la producclón, dlficulta la aSlstencia téc 

nlca, se lmposlbilita su acceso al crédito y una adecuada comerCla 

1lzaclón. Además, no pueden dedlcarse a otros CUltlVOS que no sean 

los de subsistencia, lo cual a su vez ha contrarrestado los POS1-

bles cambl0s en la estructura productiva. ASlmlsmo, la explotaclón 

de la tlerra no trabajada en propledad constltuye otro de los obs

táculos al desarrollo de la Agrlcultura, ya que los arrendamlentos 

generalmente son para períodos hasta de un año, hecho que lmplde 

la explotaclón de cultlvoS de ciclos vegetatlvos mayores de un año, 

la diverslficación de la producclón y el progreso de la técnica, -

especialmente cuando son necesarlas fuertes inversiones para al -

mejoramlento del suelo, tales como obras de rlego y drenaJe, con

servación de suelos; incidiendo en el deterioro de los suelos, ya 

que por no ser de su propiedad no tienen interés en su conserva

ción. 
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2.1.3. ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DESPUES DE EMITIDA LA LEY 

BASICA DE LA REFORMA AGRARIA. 

El proceso de la Reforma Agrarla en El Salvador, se decretó en el 

momento coyuntural y en un contexto de crlS1S económica, política 

y soclal, caracterlzada por nlve1es de producclón decreciente, al

tos índlces de desempleo, proceso inflacionario acelerado, deterl~ 

ro de los térmlnos de lntercambio, déficlt fiscal y de balanza de 

pagos, resquebraJapl1ento del Mercado Común Centroamerlcano y agudi 

zaclón de las contradlcclones socla1es; todo ésto como producto -

del modelo desarrol11sta lmplementado en las tres décadas anterio

res. 

A partlr del golpe de estado del 15 de octubre de 1979, se dió una 

nueva orlentaclón en la Política Económlca del Estado, tomando co

mo llneamlento central de sus aCClones uno de los conslderandos de 

la Proclama de la Fuerza Armada que eXlge "Adoptar medldas que co,!!. 

duzcan a una distrlbuclón equltativa de la rlqueza naclonal, lncr~ 

mentando al mismo tlempo, en forma acelerada, el Producto Territo

nal Bruto". 

Para lograr este obJetlvo, se plantearon una serle de medldas, -

slendo las más relevantes, la naclonallzaclón de la Banca, del Co

merC10 Exterlor del Café y Azúcar,y la Reforma Agrarla. 
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Por estar dlrectamente relacionado con el estudio, se analizan 

los efectos que ha tenldo la Reforma Agraria sobre la Estructura 

de tenenCla de la Tlerra y otras varlab1es colaterales. 

El Artículo 2 de la Ley Báslca de la Reforma Agraria plantea: "Pa

ra los efectos de la presente Ley se entenderá por Reforma Agrarla 

la transformaclón de la estructura agrarla del país y la lncorpor~ 

clón de su pob1aclón rural al desarrollo económlco, socla1 y po1í

tlCO de la naclón, medlante la sustitución del sistema 1atlfundis-

ta por un slstema Justo de propledad, tenencia y exp10taclón de la 

tierra; basada en la equltatlva dlstribuclón de la misma, la ade-

cuada organlzaclón del crédito y la aSlstencla lntegra1 para los -

productores del campo a fln de que la tlerra constituya para el -

hombre que la trabaJa, base de su establ11dad económlca, fundamen-

to de su progreslvo blenestar socla1 y garantía de su 11bertad y 

dl gm dad ll
• 1/ 

Esta Reforma Agrarla estaba p1anlflcada para ser desarrollada en 

tres etapas: 

La prlmera comprendía la afectaclón de las propledades mayores de 

500 hectáreas que formaran un solo cuerpo o en suma de varlas unl-

dades, la segunda cuya exproplaclón recaería en propledades mayo-

1../ Decreto No. 153, Publicado en el Dlano Oficlal No. 46 Tomo 266 del 5 de 
~larzo de 1980. 
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res de 100 y menores de 500 hectáreas, con suelos clases 1, 11, 

111 Y IV Y mayores de 150 y menores de 500 hectáreas, con suelos 

clase V, VI Y VII; Y la tercera etapa, afectaba liLas Inmuebles ó 

porciones de los mlsmos con vocación agrícola, cualqulera que fue-

se su extenslón y cuya explotaclón sea realizada por arrendatarios 

slmples y con promesa di venta, aparceros, compradores por venta a 

plazos con reserva de domlnlo u otras personas que los trabaJe di

rectamente medlante pago en efectlvo o en especle ll
• 1/ 

En la práctlca únicamente se están ejecutando la prlmera y terce-

ra etapa, quedando la segunda llmitada en tanto no haya declslón 

polítlca para su ejecuclón. La Constltuclón Polítlca de 1983, es

tablece el límlte máxlmo de tenenCla en 245 hectáreas en manos de 

un mlsmo propletarlo; lo cual aún permlte que la fase dos pudlera 

ponerse en práctlca, afectando explotaciones comprendldas entre -

las 245 Y 500 hectáreas. De acuerdo a informaclón del Instltuto -

Salvadoreño de Transformaclón Agrarla, a Febrero de 1986, se en-

contraban afectadas 468 unidades productlvas con una superflcle -

de 217,937.0 hectáreas. 2/ 

Primera Etapa 

Tomando como base las reclamaclones, las renunClas de los derechos 

1/ Decreto 207, Art. 1, lnC1SO segundo, de la Junta Revoluclonarla de Gobler
no, 1980. 

2/ Estlmado en base a la tendencla que muestra el estado de los derechos de 
reserva de la IV Evaluación y de los datos dlrectos del ISTA. 

~----------------------- - --- -
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de reserva y la superficle aprobada, resulta que harán uso del -

derecho de reserva en el equlvalente a 22,257.3 hectáreas, que -

corresponden a 195 expropletarlos con un promedio de 114.14 hec

táreas cada uno, quedando un área neta de 195,680.0 hectáreas, -

para ser lncorporadas al proceso y que representan el 9.6% del 

terrltorio agrícola. 

Las tierras afectadas en esta etapa, según el censo de 1971 eran 

aprovechadas según lo refleja el cuadro sigulente: 

CUADRO No. 6 

APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EN PROPIEDAD MAYORES DE 

500 HECTAREAS 

TIPO DE APROVECHAMIENTO SUPERFICIE (HAS.) % 

Tierra de Labranza 52,077.20 23.82 

CUltlVO Permanente 15,751. 20 7.20 

Pastos Natural es 70,941.80 32.45 

Pastos Sembrados 25,824.80 11.81 

Montes y Bosques 40,462.10 18.51 

Otras Tlerras 13 ,583. 80 6.21 

TOTAL 218,640.90 100.00 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Tercer Censo Naclonal Agro

pecuarlo de 1971. 
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Según el cuadro que antecede, la mayor superficie (el 50.96%) e~ 

taba siendo utl1izada para pastos naturales, dedicados generalme~ 

te a la ganadería extensiva; y por montes y bosques, es declr mon 

tes bajos y matorrales sin ningún tipo de explotación productiva; 

el resto (42.83%) ocupado por tierras de labranza, cultlVOS perma-

nentes y pastos sembrados, ésto es, las tlerras que tlenen acumu-

lado capital y factible de ser incorporadas al proceso productivo 

en forma inmediata. 

A continuaclón se anallza el grado de capitalización que eXlstía 

en las tlerras afectadas por esta primera etapa, haciendo uso de 

algunos indlcadores. 

De la asociación del cuadro anterlor y el Anexo No. 27, se des-

prende que el 7.2% de la superficie afectada estaba dedicada a -

los cultivos permanentes y en su mayoría estaba cultivada con ca-

fé. Para ver hasta que punto el área cultlvada de café fue afec-

tada por la Reforma Agrarla, se tlene que del total de la superf~ 

Cle cultlvada, solamente el 8.9% 1/ estaba ubicada en explotacl0-

nes mayores de 500 hectáreas, de donde se concluye que las áreas 

sembradas de café fueron afectadas en una mínima proporclón. 

Otro lndicador es la superflcle bajo riego. 

1/ Obtenldo al relaclonar el área cultlvada en las explotaciones mayores de 
500 hectáreas y el total; información en Anexo No. 27. 
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CUADRO No. 7 

EXPLOTACIONES CON RIEGO Y SUPERFICIE IRRIGADA 

(SUPERFICIE HAS.) 

Tamaño de la Explo- Explotaclones Superficie % 
taclOnes (Has.) (Has.) 

Hasta 9.99 1,916 1,686.20 8.40 

De 10 a 99.99 432 6,438.10 32.07 

De 100 a 499.99 136 6,675.80 33.26 

De 500 a más 39 5,273.50 26.27 

TOTAL 2,523 20,073.60 100.00 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Tercer Censo Naclonal 
Agropecuarlo, 1971. 

De las explotaclones mayores de 500 hectáreas solamente el 2.4% 

estaba lrrigado, slendo utillzado en su mayoría para pastos que 

no requleren de slstemas de rlego muy sofisticados, pues general-

mente se reallza por lnundaclón. 

La eXlstencia de grandes extensiones cublertas de pastos naturales 

(32.45%) Y meJorados (11.81%), da la ldea de que eXlstía una gana-

dería desarrollada; pero en la práctica se tenía una ganadería ex 

tenslva y pobremente explotada ya que al establecer la relaclón -

cabeza por hectárea resulta ser de 1.0, lmpllcando que cada cabe-

za de ganado, lndependientemente de la edad, le corresponde pastar 
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en 1.05 hectáreas. 1/' 

El cuadro No. 8 muestra el grado de capltalizaclón en cuanto a 

Maqulnaria y Equipo Agrícola: 

CUADRO No. 8 

NUMERO DE UNIDADES DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA 

tvlAS UTILIZADA y RELACION DE HECTAREAS POR EQUIPO. 

CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. UNIDADES RELAcION 
HECTAREAS/EQUIPO 

Tractores 662 330.3 

Arados 466 469.2 

Rastras 473 462.2 

Sembradoras 160 1,366.5 

Cul tlVadoras 320 683.3 

Cosechadoras 37 5,909.2 

FUENTE: Estructurado según datos del Tercer Censo Naclonal Agropecuarlo, 

1971. 

Los coeficlentes establecldos indican la poca dlsponlbllldad de 

maqulnarla y equlpo para lncorporar las tlerras afectadas al pro-

ceso productlvo; este hecho vuelve sumamente necesarlO la reallza 

clón de fuertes lnversiones de capltal para su lncorporación y 

l/El Coeflclente técnlco en ganadería lntenslva es de 3 a 4 unldades animal 
por hectárea. 
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y eficiente explotaclón. 

De todo 10 expuesto se lnfiere que la superficie en que se desarro 

lla la Pr1mera Etapa de la Reforma Agrar1a, estaba constituída por 

latifundios improduct1voS en su mayoría con bajos nlveles de capi

talización, grandes extensiones de tierra irraclonalmente utlliza

das, que ofrecen la oportunldad de lncorporarlas a la explotación 

de otros tipos de cultivo; ésto es Sln tomar en cuenta la descapi

talizaclón de que fueron obJeto las explotaciones antes de la toma 

de posesión por parte del ISTA, en base al decreto 154 ya citado. 

Actualmente y de acuerdo a la V Evaluación del Proceso de la Refor 

ma Agraria, las tlerras afectadas en la Primera Etapa, tlenen los 

slgu1entes usos: 
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CUADRO No. 9 

USO DEL SUELO EN LAS COOPERATIVAS DE LA PRH1ERA ETAPA 

DE LA REFOffi1A AGRARIA - AÑO 1984 - 1985. 

USO DEL SUELO SUPERFICIE (HAS.) % 

Cultivo ColectlVo 69,094 32.28 

Cultivo Individual 24,141 11.28 

Pastos 46,050 21.51 

Forestales 35,228 16.46 

Infraestructura 9,379 4.39 

Agrícola Sln Cultlvar 15,977 7.46 

Sln poslbilidades de uso 14,180 6.62 

TOTAL 214,049 100.00 

FUENTE: V Evaluaclón del proceso de la Reforma Agraria. 

OSPA-PERA-MAG, Dlclembre 1985, p.11. 

Del cuadro No. 9 se observa que únicamente el 43.6%del área afec

tada es cultivada; el 21.5%, utlllzada por pastos, que en su mayo

ría son naturales, donde sigue prevaleciendo una ganadería exten

Slva, lncluslve, conservándose la misma relación unldad animal por 

hectárea (0.97). 1/ 

1/ Op. cit. p. 39. 
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Tercera Etapa 

Otros de los lnstrumentos legales para la lmp1ementaclón de la Re 

forma Agraria fueron el Decreto 842, medlante el cual se traspas~ 

ban a FINATA las tlerras en posesión del ISTA adqulrldas antes de 

1980, Y el Decreto 207 - Ley para la afectaclón y traspaso de Tie 

rras Agrícolas a favor de sus cultivadores Directos. Según el De-

creta 525 de diclembre de 1980, la Institución encargada de eJec~ 

tar esta etapa es la FinanClera Nacional de Tlerras Agrícolas --

(FINATA). 1.1 

Según datos de la V Eva1uaclón del Proceso de la Reforma Agraria, 

IIEl Decreto 207 afectó 9,000 propledades con un área de 97,205 

hectáreas distrlbuldas entre más de 63,000 beneflclarlos ll
• Se CO~ 

sldera que estas clfras no son reales, ya que se refleren al nume 

ro de propiedades y áreas denunciadas y número de So11cltantes o 

denunClantes. 

Según el Decreto 71, ~ Reglamento para la ap1lcaclón de la Ley 

para la afectaclón y traspaso de tlerras agrícolas a favor de sus 

cu1tlvadores directos, se establecía que el denunClante tenía que 

comprobar su calidad de beneficlarlo medlante cualqulera de las -

y Decreto No. 525, Diana Oficlal No. 234, Tomo 269 del 11 de dlciembre 1980. 
Decreto 207. Diario Oficial No. 78, Tomo 267 del 28 de Abrl1 de 1980. 

~ Decreto No. 71, Diario Oficla1 No. 241, Tomo 269 de fecha 22 de diclembre 
de 1980. 
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pruebas que se establecen en el Artículo 12: 

IIEl lnteresado, al concurnr a la cita para llenar la boleta debe 

rá presentar, como prueba de su derecho, el Contrato respectivo, 

a falta de éste cualquier principio de prueba por escrito, tales 

como reclbos, pagarés, coplas de los Contratos de Préstamos a la 

producclón u ofrecer cualquler otro medio legal de prueba ll
• Des

pués de finalizado el proceso de califlcaclón, el Jefe departame~ 

tal de FINATA y en última lnstancia el presidente, determ1naba Sl 

el denunClante tenía la calidad de beneficlarlo, fué por ésto que 

a muchos les fué negada la cal1ficaclón como tales al no poder -

"Comprobar su derecho ll
, a otros no les fué otorgado el derecho -

por haber denunc1ado propledades del estado ya afectadas por el 

decreto 153, o de Instltuclones Autónomas (CEL, CEPA, FSV y ---

otras), propledades califlcadas por el DUA como Urbanas y otras -

que por constltulr para el propietario su únlco med10 de subsis

tencla, no fueron afectadas por decislón admlnlstrativa. 

De acuerdo a lnformes de FINATA, al 31 de octubre de 1985, se ha

bían denunclado 9,514 propiedades que sumaban 97,205 hectáreas. 

De éstas habían pasado por un proceso de depuraclón 9,245, resul

tando afectadas 5,962. ya sea mediante una boleta de 1ndemnlza-

clón o a través de un auto de exproplaclón, 3,283 no se han afec

tado. De acuerdo a esta tendenC1a al finallzar el proceso se afec 

tarán aproxlmadamente 6,136 propiedades. 
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Partlendo de esta informaclón y tomando en cuenta que el promedio 

de área por propledad denunciada es de 10.2 hectáreas, al con--

cluir la eJecución del decreto se tendría un área afectada de --

62,587 hectáreas; 51 a esta cifra se le restan 11,322 hectáreas 

que corresponden al decreto 842, cuyas boletas están lncluídas en 

el 207, el área que efectivamente se afectaría se reduce a -----

51,265 hectáreas. 

Según estas estimac10nes el número de beneficiarios directos ape

nas llegaría a 41,050. 

Las tlerras afectadas por esta etapa en su mayoría se encontraban 

ublcadas en los estratos menores de 5 hectáreas, ya que las de ma 

yor extenslón que estaban slendo explotadas baJo las formas de te 

nenCla que menClona el decreto, generalmente se encontraban cultl 

vadas con algodón y por "causas 19noradas" no fueron afectadas. 

ASlmismo, en menor proporclón, otras tlerras marginales que esta

ban en las grandes propledades dedlcadas a los cultivos de expor

taclón, se proporcl0naban a los colonos y asalarlados agrícolas, 

por censo o espeCle, para el cu1tlVO de granos báslCOS, con el -

fin de asegurarse mano de obra barata y permanente; y para garan

tlzar la alimentaclón de los trabajadores estaclonales en la épo

ca de recolecclón de las cosechas. Una mayor apreclaclón del orl

gen de las tierras explotadas en las formas de tenenCla que afec-
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tó el Decreto 207, se puede obtener del cuadro sigulente: 

CUADRO No. 10 

SUPERFICIE TRABAJADA SEGUN TIPOS DE ARRENDAMIENTO 

y TAMAÑOS DE LA EXPLOTACION EN HECTAREAS. 

ESTRATOS ARRENDAMIENTO (EN HAS.) 
Simple, Promesa de venta y otras formas % 

Hasta 4.99 129,124.9 51.1 

De 5 a 9.99 16,464.9 6.5 

De 10 a 49.99 27,220.7 10.8 

De 50 a 499.99 53,810.0 21.3 

De 500 y más 15,940.1 10.3 

TOTALES 252,560.6 100.0 

FUENTE: Estructurado en base a datos del Tercer Censo Agropecuarlo, 

Mlnlsterlo de Economfa, DIGESTYC, 1971. 

Tanto en las pequeñas como en las grandes propl edades , se daban 

en arrendamlento las tlerras de peor calldad, es declr, aquéllas 

en donde no se podfa utlllzar tracclón anlmal o mecánlca. 

Lo anterlor se conflrma al anallzar los datos sobre las tlerras -

valuadas por FINATA a Junlo/85, las cuales representan el 46.2% 

del área estimada que se afectará, ver cuadro slguiente: 
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CUADRO No. 11 

CLASE DE SUELOS AFECTADOS POR EL DECRETO 207 

CLASE AREA VALUADA % 
( en Has.) 

I 

Il 2,402.4 5.34 

III 6,633.7 14.76 

IV 9,528.8 21.20 

V 556.9 1.24 

VI 10,145.1 22.57 

VII 15,683.8 34.89 

TOTAL 44,950.7 100.0 

FUENTE: FINATA, T1erras valuadas al 30 de Jum o de 1985. 

Según datos se t1ene que el 57.5% son clase VI y VII, técn1camente 

no aptas para el CUlt1VO de granos básicos, el 36.0% son suelos 

III Y IV, que Sl bien pueden dedicarse a CUlt1VOS 1ntens1vos, re-

qU1eren de 1nversiones en la eJecUc1ón Y manten1m1ento de obras de 

conservac1ón de suelos, y una mín1ma proporc1ón (5.3%) en suelos 

clase II, pues a la fecha no se ha valuado n1nguna superf1c1e de 

suelo clase 1. 

En la actualidad estas pequeñas parcelas (1.0 hectáreas en prome-
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dio), están siendo cultivadas con granos básicos, en su mayoría, 

92.7% del área, lo que confirma la lrracionalldad en el uso del 

recurso suelo y la agricultura de Subslstencia que prevalece para 

el beneficiario de la fase tres. 

En resumen, con las tlerras que se lncorporaron mediante el Decr~ 

842 que suman 56,901 hectáreas, la superficle total estimada que 

afectara la primera y tercera etapa del proceso de Reforma Agra-

rla es de 303,846 hectáreas, 11 con un total estlmado de benefi

clarios de 72,049. Este proceso aproximadamente afectará el 14.8 

del terrltorio agrícola, beneficiando únlcamente al 13% de la po-

blación rural. A ésto se agrega, que según información de la V -

Evaluaclón de la Reforma Agrarla y el Segundo Perfil del Benefi-

clario del Decreto 207; el sector reformado no ha reclbido en fo~ 

ma adecuada el apoyo necesario, especlalmente en lo que conClerne 

a las slgulentes áreas: 

a) Crédito 

Del total del área afectada, únicamente fueron atendldas ---

97,362 Has., representando el 31.3% y en relaclón al monto gl~ 

bal de ~ 829.0 millones otorgado al sector agropecuario, el -

1/Estlmación del Area a afectar por el Proceso de Reforma Agrarla: 
Area denunclada Decreto 207 = 97,205 Has., menos 34,618 Has. área que no 
probaron calldad de beneficiarios, menos 11,322 Has. propiedades que com-
prendían el Decreto 842; área neta estimada 51,267 Has., Area del 842 
56,901 Has.; Decreto 153,195,680 Has .. 
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23.2% se destinó al sector reformado. 

En cuanto a los beneficlarios de la tercera etapa, solamente 

fueron atendidos el 21.7%, de éstos el 35.9% reclbleron el cré 

dlto en forma tardía, lncidiendo negativamente en sus cosechas. 

b) ASlstencla Técnlca 

La cobertura de este servicio también ha sido limitada, pues 

se tlene que el 30.4% del total de las cooperatlvas de la pri

mera etapa, no reclben nlngún tipo de Asistencia Técnlca; y -

con respecto a los beneficlarlos de la tercera etapa, el 77.3% 

de los mlsmos carecen de éste. 

c) Comerclalizaclón 

--- ---- - -

La producclón comerciallzable, especialmente de granos, se rea 

liza en gran parte a través de los canales tradlclonales (ln

termediarios), debldo a que el IRA solamente comerclallza una 

pequeña parte de la mlsma. Para el caso de los beneficlarlos 

del Decreto 207, sólo el 6.6% de la producción destlnada a la 

venta se canaliza a través de dicha instituclón, con el agra

vante, que por el atraso en los pagos se les lncrementan los 

costos en concepto de lntereses. 
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d) Capacltaclón 

En este aspecto, además de carecer de una política deflnida, -

su cobertura es deficlente, ya que solamente el 26.7% y el --

18.9% de los beneflciarlos de la prlmera y tercera etapa del 

proceso, se les proporclona este servicio. 

En cuanto a la legallzaclón de los traspasos a favor de los bene

ficlarlos, segQn informaclón a febrero de 1986, se comprobó que 

no ha experlmentado avances signlficatlvos, ya que de 468 prople

dades lntervenldas en la Prlmera Fase, solamente se habían EMITI

UO 145 títulos de traspaso, y en relaclón a la Tercera Etapa, a 

dlclembre de 1985, de 55,707 beneflclarlos dlrectos, únlcamente -

se habían ELABORADO 17,015 títulos deflnltlvos, cuya va11dez le

gal se concretlza al lnscrlblrse en el Reglstro de la Propledad. 

Esta sltuaclón lnclde negatlvamente en la consolldaclón del Proce

so de Reforma Agrarla y conduce a pensar que el avance real es mu 

cho menor de lo que se estlma. 

Se concluye que la Reforma Agrarla: 

a) No ha modificado en forma senslble la estructura de tenenCla 

de la tlerra. 

b) Una parte ha afectado a los grandes latlfundlos lmproductlvoS 



65 

con baJos nlveles de capitalizaclón y por 10 tanto se presentan 

serlas deflcultades para lncorporarlos al proceso productivo en 

el corto plazo, condlclón necesarla para obtener resultados p,o

sltlVOS ó 

c) Se otorgaron pequeñas parcelas con suelos de mala calldad, afec 

tando en su mayor parte la pequeña propledad; 

d) No se han deflnldo politicas concretas encaminadas a solucionar 

los problemas de aSlstencla técnica, creditlcla, capacitación, 

comerclallzaclón, aprovls10namlento de lnsumos, redes de comu

nlcaclón, carenCla de modelos eficaces de organlzaclón y admi

nlstraclón para el maneJo de las unidades productlvas. 

e) La Reforma Agrarla lmplementada en El Salvador, se puede cara~ 

terlzar, según lo deflne Antonlo Garcia, como de tlpo marglnal, 

cuya flnalldad es preservar la estructura latlfundlsta y conso

lldar la economia de mercado. Según el autor cltado, este tipo 

de Reforma Agrarla cumple las sigulentes funClones generales: 

IIAmpllar las bases de sustentaclón soclal de la estructura o 

la de proplclar su reproducclón en las tlerras baldias no lncor 

paradas al Slstema de Mercado; ( ... ) desvlar o desartlcular la 

preslón campeslna sobre la tlerra; ( ... ) consolldar la estruc

tura latlfundlsta de poder, asoclando a ella nuevas capas de 

campeslnado por medlo de politlcas de parcelaclón de explota-
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Clones marginales o desgarrada por conflictos internos; ( ... ) ln-

tegrar ciertas áreas de agrlcultura de subsistencia al circuito 

de la economía tradlcional o modernizada de mercado;( ... ) captar 

recursos credltlclOS y tecnológicos orlginados en los órganos asis 

tenciales del aparato estatal. 11 

2.1.4. USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO 

Uso actual 

Para el estudio del uso actual de la tierra en El Salvador, se to-

ma como base los datos elaborados por el ServiClO de Ordenaclón -

de Cuencas Hldrográficas y Conservaclón del suelo, del Centro de 

Recursos Naturales (CENREN), como se detallan en el cuadro slgu1e~ 

te: 

11 GARCIA, ANTONIO. Cooperación Agrar1a y Estrategias de Desarrollo, Slg10 
XXI Ed1tores, M~xico, 1976. p. 76. 
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CUADRO No. 12 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL SALVADOR, 1973 - 1975 

USOS 

Café 

Algodón * 

Caña de Azúcar 

Granos Básicos y Hortallzas 

Otros CultlvoS Agrícolas ** 

Pastos Cultlvados 

Pastos Naturales 

Pastos con Matorral 

Matorral 

Bosques 

Vegetaclón Arbustiva 

Zonas án das 

Cuerpos de Agua 

Poblados 

TOTALES 

SUPERFICIE (HAS.) 

210,542.3 

93,534.2 

61,641. 9 

387,909.4 

27,249.6 

45,948.1 

271,615.3 

421,576.8 

213,900.5 

184,795.4 

77,789.3 

12,170.7 

39,059.1 

53,361.4 

2.101,094.0 

* Las áreas se han reducldo drástlcamente por efecto 
vlolencia. 

% 

10.0 

4.5 

2.9 

18.4 

1.3 

2.2 

12.9 

20.1 

10.2 

8.8 

3.7 

0.6 

1.9 

2.5 

100.0 

de la 

** Incluye: Cítricos, cocoteros, bananos, maguey, kenaf, cacao, 
tabaco y otros frutales. 

FUENTE: Preparado en base a datos del Control del uso actual de 
la tlerra en El Salvador, por Reglones 1973-1975, CENREN. 
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Si de los datos anterlores, se deducen las áreas ocupadas por los 

cuerpos de agua, poblados e infraestructura y las zonas árldas, 

se llega a establecer la superficie de 1.996,502.8 hectáreas, que 

constituye el área utillzada para el desarrollo de las actlvldades 

agropecuarias. 

Una mejor apreciación del grado de aprovechamiento del terrltorio 

agrícola se puede obtener del cuadro slgulente: 
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CUADRO No. 13 

USO ACTUAL DEL TERRITORIO AGRICOLA 1973 - 1975 

( EN HAS. ) 

TIERRA CULTIVADA SUPERFICIE % SOBRE SUMA 
PARCIAL 

CultlVOS de Exportación 365,718.4 36.2 

Granos BáslCOS y Hortallzas 387,909.4 38.3 

Pastos Cultlvados 45,948.1 4.5 

Bosques 184,795.4 18.3 

Otros Cultivos Agrícolas 27,249.6 2.7 

SUB-TOTAL 1. 011 ,620.9 100.0 

TIERRA NO CULTIVADA 

Pastos Naturales 271,615.3 27.6 

Pastos con matorral 421,576.8 42.8 

Matorral 213,900.5 21.7 

Vegetaclón Arbustlva 77,789.3 7.9 

SUB-TOTAL 984,881.9 100.0 

TOTAL. 1. 996,502.8 
=========== 

% SOBRE 
TOTAL 

18.3 

19.4 

2.3 

9.3 

1.4 

50.7 

13.6 

21.1 

10.7 

3.9 

49.3 

100.0 
-----

FUENTE: Estructurado en base a datos del control del uso actual de la 
tierra en El Salvador, por Regiones 1973-1975. CENREN. 
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Del cuadro precedente se obtlene que el Terrltorio Agrícola se e~ 

cuentra lnadecuadamente aprovechado, aproxlmadamente 985,000 hec

táreas, o sea la mitad,no se cultiva (49.3%); Y la parte cultlva

da está sometlda a una estructura dual; por un lado los cultivos 

de exportación, utilizan las meJores técnicas y tlerras y cubren 

el 36.2%, y por otro, los granos básicos el 38.3%, cultlvados en 

su mayoría en tlerras de menor calidad, y utlllzando técnicas 

agronómicas tradicionales; los bosques utilizan el 18.3%, se con

sldera que no constltuyen en su totalidad verdaderas explotacio

nes forestales, ya que se incluyen áreas ocupadas por montes bajos 

o IIcharrales ll
, o sea áreas que anterlormente fueron dedlcadas a 

cultivos y fueron cublertas por aquéllos, por no eXlstlr políticas 

concretas de plantación y replantación de bosques. Otros rubros -

los constituyen pastos cultivados (4.5%) y otros cultlvoS agríco

las que solamente ocupan el 2.7% e incluye cocoteros, musáceas, 

maguey, kenaf, cacao, tabaco y otros frutales. 

Existe una relación directa entre tierra inculta y tamaño de las 

explotaciones, ésta se puede apreciar en el cuadro que a continua 

clón se presenta. 
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CUADRO No. 14 

SUPERFICIE CULTIVADA Y NO CULTIVADA POR ESTRATOS 

( EN HECTAREAS ) 

ESTRATO SUPERFICIE SUPERFICIE % 
TOTAL CULTIVADA 

SUPERFICIE 01 
/o 

NO CULTIVADA 

Hasta 4.99 283,310.2 227,812.3 80.4 55,497.9 19.6 

De 

De 

De 

5 a 9.99 110,471. 8 64,216.9 58.1 46,254.9 41.9 

10 a 99.99 496,593.8 228,939.2 46.1 267,654.6 53.9 

100 y más 561,518.5 243,703.2 43.4 317,815.3 56.6 

TOTALES 1.451,894.3 764,671. 6 52.7 687,222.7 47.3 

FUENTE: Elaborado en base a los datos del Tercer Censo Naclonal Agro-

pecuarlo de 1971. 

De una superflcle de 561,518.5 hectáreas que se ubican en las ex

plotaclones mayores de 100 hectáreas, el 56.6% estaba Sln cultl-

var; mlentras que en las menores de 5 hectáreas con una superfi-

cle de 283,310.2 hectáreas, solamente el 19.6% estaba lnculta. 

En 1971 eXlstían 554,881.4 hectáreas con pastos naturales y sem

brados; ésto dá la ldea de que se cuenta con una ganadería próspe-

ra, pero en realldad ocurre 10 contrarlo, la ganadería en El Sal-

vador es extensiva y ha venldo en contínuo proceso de detenoro. Es

to se eVldencla al comparar los datos de los dos últlmos censos 

BIBLIOTECA CENTRAL, 
!MQI''tJ'Io1¡;¡tlICI/lD L'!IIl IZa C4~VtaG1Dü ¡ 
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agropecuarlos, en 1961 se reportó 1.115,392 cabezas de ganado va

cuno y para 1971. únicamente 667,762. consecuentemente la utlliza 

ción de los pastos presentó relaciones de 2.04 y 1.20 cabezas por 

hectárea respectivamente. 

La eXlstencia de grandes extenslones cubiertas de pastos, no es 

producto del crecimiento de la ganadería, sino que,son tlerras cu 

blertas de mantos naturales que ocultan áreas ociosas ubicadas en 

las grandes explotaclones; según datos del Censo de 1971, el --

48 . 5% de los pastos están en explotaciones mayores de 100 hectá-

reas, mientras el 4.3% en las menores de 5 hectáreas. 

Se concluye que en El Salvador se hace uso lrracional del recurso 

suelo, ya que aproximadamente se cultivaba el 50%, baJo la duali-

dad entre cultlVOS de exportaclón y de subslstencla. El caso de 

la ganadería confirma esta lrraclonalidad, como otro de los efec-

tos desastrosos del desarrollo unllateral y monocultlvista que ha 

caracterlzado a la agrlcultura en El Salvador. 

Uso Potencial o Claslflcación Agrológlca 

Se define como IIUn estudlo lnterpretatlvo del comportamlento pro

dUCtlVO que se espera de un suelo", 11 o sea que lndica la capaci 

11 Uso potencial del suelo por regiones y zonas de serviclo agropecuarlo de 
El Salvador, SIECA/MOCA -ES, p. 23, 1980. 

~------------------------------------ ---_. -
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dad de producclón de éstos,con el menor deterioro posible. 

En El Salvador, para determinar el uso potencial, se utllizó el 

slstema propuesto por el serviClO de conservaclón de suelos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unldos de Amérlca, co

nocldo como Sistema Americano, tomando como base los parámetros 

o llmltaciones slgulentes: La pendiente del sue]o, configuración' 

topográfica, los efectos de erosión, el peligro de eroslón a que' 

está expuesto, las caracterlstlcas texturales (contenldo de arena 

arcilla y limo), contenido de rocas y pledras, presencla de sales 

fertllidad aparente, los daños que causan los excesos de humedad 

el peligro de inundaclón a que están expuestos. 

De acuerdo a estos parámetros y al slstema menclonado, se determi 

nan ocho clases de suelos, los cuales se descrlben en Anexo No.28 

Entre 1975 Y 1981, el Centro de Recursos Naturales del MinlsterlO 

de Agrlcultura y Ganadería, realizó un estudlo para establecer la 

claslficaclón agrológlca o capacidad productlva de los suelos del 

país (uso potenclal), llegando a determinar el número de hectárea 

según clase y dellmltando las tlerras con usos no agrícolas, las 

cuales se resumen en el slgulente cuadro: 
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CUADRO No.·15 

CUADRO RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

CLASE EXTENSION (En Hectáreas) % 

I 13,733.0 0.7 

II 105,985.6 5.0 

III 237,470.6 11.3 

IV 332,860.8 15.8 

V 45,585.4 2.2 

VI 200,996.2 9.6 

VII 858,643.8 40.8 

VIII 253,586.6 12.1 

Zona Urbana 16,006.0 0.8 

Agua 36,439.0 1.7 

Pantano 1,030.0 

Aeropuertos 730.0 

Salineras 1,012.0 

TOTAL 2.104,079.0 100.0 

Sl se deduce de la superficle total, la que corresponde a las ti~ 

rras Sln uso agrícola (Zonas urbanas, agua, pantano, 1nfraestruc 

tura, lavas volcánicas, salineras), queda un terrltorlO agrícola 

de 2.048,862 hectáreas que, de acuerdo a su vocac1ón, se dlstrl~ 
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buyen en la slguiente forma: 

CUADRO No. 16 

DISTRIBUCION DE LOS SUELOS SEGUN SU POTENCIALIDAD 

( EN HECTAREAS ) 

r 

POTENCIALIDAD SUPERFICIE % 

Tierras con vocaclón agrícola (Clases 1 a IV) 690,050 33.7 

Tierras con vocaclón ganadera (Clase V) 45,585.4 2.2 

Tierras para cultivos permanentes (Clase VI) 200,996.2 9.8 

Tierras Forestales y de Protecclón (Clases VII 

y VIII) 1.112,230.4 54.3 

TOTAL 2.048,862.0 100.0 

Los datos muestran que la mayor parte del terrltorlO agrícola sor 

tlerras de vocaclón forestal y de protecclón que en conJunto rept 

sentan el 54.3% ( 1.112,230.4 Hectáreas ), con llmitaclones sev~

ras que restrlngen su uso para CultlVOS agrícolas. 

Las tlerras de vocaclón agrícola son aquéllas que se pueden ded~

car a cultlVOS lntensivos y seml-lntenslvos, constltuyen el 33.7' 

( 690,050 Hectáreas ) del terrltorlO agrícola; éstas, son suscep1 

bles de mecanlzaclón y maXlmlzar su uso medlante la utlllzaclón 'e 

técnlcas factlbles y no muy costosas de conservaclón de suelos. E 
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resto (9.8%), son tierras aptas para cultivos permanentes, las -

cuales tienen limltaclones severas para dedicarlas a cultivos in~ 

tenslvos, limitando su uso para frutales y bosques; quedando el 

2.2 % como tierras con vocación para ganadería. 

A pesar de que en el país no existe información que relaclone el 

uso del suelo con su claslficación agrológlca, a partlr de la in

formación disponlble y del conocimlento empírlco que se tiene, se 

pueden lnferir las contradlcclones que eXlsten entre el uso pote~ 

clal y actual anallzando el cuadro slgulente: 
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CUADRO No. 17 

CUADRO COMPARATIVO DEL USO POTENCIAL Y ACTUAL 

DEL SUELO EN EL SALVADOR ( EN HECTAREAS ) 

VOCACION USO POTENCIAL % USO ACTUAL 
(1975-1981) (1973-1975) 

Tierras con vocaclón agrícola 690,050 33.7 543,085.5 

Tierras con vocación ganadera 45,585.4 2.2 739,140.2 

Tierras para cultivos permanentes 200,996.2 9.8 237,791.9 

Tierras forestales y de protec-

ción 1.112,230.4 54.3 476,485.2 

TOTALES 2.048,862.0 100.0 1. 996,502.8 

1.1 
2/ 

Y 

4/ 

1.1 Incluye: Algodón, Caña de Azúcar, Cereales, Hortalizas y AJonJolí 
~ Incluye: Pasto cultlvado, Pasto natural y Pasto con matorral 

% 

27.2 

37.0 

11.9 

23.9 

100.ID 

y Incluye: Café, Cítrlcos, Cocoteros, Musáceas, Maguey, Kenaf, Cacao y 
otros. 

4/ Incluye: Matorral, bosques y vegetaclón arbustlva. 

FUENTE: Estructurado en base a datos presentados en cuadros del uso ac
tual y potenclal de los suelos, CENREN. 

Al observar los datos, se destaca que mlentras los suelos con voc, 

clón ganadera únicamente constltuyen el 2.2%, en la práctlca se -
destlna a este uso el 37.0%; ésto se debe a que muchas haclendas 
ganaderas se encuentran ublcadas en suelos con vocaclón agrícola 
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Otra sltuac;ón que se observa es que las tlerras con vocación fa 

restal y de protección que representan el 54.3%, se utlllzan par. 

tal fin solamente el 23.9%, ésto obedece a que, como se planteó ( 

la prlmera parte de este apartado, el 51% de los granos básicos' 

cultlva en suelos clases VI y VII. 

En cuanto a los cultivos permanentes, se utiliza una superficieil 

yor de la que potencialmente es apta, ésto se debe a que siendo'l 

café el que representa la mayor proporción, utlliza suelos con VI 

cación agrícola en las zonas de baJío,(60.9 % del área cultivada 

de café, equivalente a 113,177 Has.). 

Lo anterior confirma la irraclonabllldad en la utlllzación del ti 

curso y las contradicciones que se dan entre el uso actual y poil 

clal. 

2.1.5. AREAS BAJO RIEGO Y CON POTENCIALIDAD DE RIEGO. 

En El Salvador eXlsten dos estaclones bien deflnldas, la estac16r 

seca que comprende los meses de novlembre a abrll y la estación 1" 

lluvlosa de mayo a octubre. 

Estas determlnan la potencialidad de la explotaclón de diferenté~ 

cUltlVOS, la conformaclón de la estructura productiva, a la vez ' l 

mlta las poslbilidad de dlverslficaclón y el logro de meJores ni, 
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les de productivldad en el sector Agropecuario. Según 10 anterlol 

y tomando en conslderaclón la estrechez del terrltorio agrícola, 

el riego constituye un medlo idóneo para impulsar el desarrollo 

del sector, ya que con su utilizaclón y el empleo de técnicas adl 

cuadas, se puede propiciar el lncremento de los niveles de prod~ 

ción y productivldad, la lntroducclón de nuevos cultivos o varie 

dades, la programación de épocas de slembra y Cosecha de acuerdo 

a las variaClones de los preclos; consecuentemente se tendría ma~ 

res oportunidades de empleo, disminuyendo la estaciona11dad de l. 

demanda de mano de obra. Además vuelve factlb1e un mayor aprovecl 

mlento del recurso suelo con vocaclón agrícola y el uso racional 

del agua; pues las lnversiones en rlego tienen una eflcacla marg 

nal de capital elevada con efectos dlrectos en la productlvldad, 

producclón y empleo, ya que permlte utllizar el suelo durante tal 

el afio,y al productor, lntroducir cultivos de alta rentabllidad. 

En la actualldad las áreas baJo rlego suman en total 37,682.1 hel 

táreas, de las cuales los más lmportantes son los dlstrltos de r 

go de Zapotltán y AtlOCOYO, eJecutados por la Dlrecclón General, • 

Riego y DrenaJe (D.G.R.D.), que representan el 27.5% (10,350 H~s 

del área sometlda a rlego, y los proyectos desarrollados por 1~ 

Oficlna de Pequefias Obras de Rlego (O.P.O.R.) que suman 2,789 H~ 

táreas (7.4%); entre los proyectos desarrollados por el Estado; . 

la mayor parte, 24,543.1 hectáreas (65.1%), que corresponden al' 
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sector privado. 1/ 

Los proyectos no han sldo blen aprovechados y poco se ha logrado 

de sus beneficlos; ya que los eJecutados por el Goblerno se utll 

zan para la siembra de pastos, caña, tabaco y granos básicos, es 

cialmente en el distrlto de rlego de Zapotitán que cuenta con ti 

rras aptas para una dlverslflcación intensiva de cultlVOS. Duran 

el verano se utilizan algunas áreas para hortallzas, pero en gen 

ral se mantlene la misma estructura productlva durante el año. l 

áreas baJo riego del sector privado son utlllzadas prlnClpalment 

para pastos. 

En estas condiclones, el recurso agua es utlllzado lnadecuamente 

en vlsta de que no se emplean las técnlcas apropladas, que perm~ 

ten usar el agua en las cantldades necesarlas, en el momento pre 

so y para cultlVOS que más la necesltan en la época seca. 

Esto se ha debldo a que en los proyectos sólo se ha creado la lr 

fraestructura, pero no se ha brlndado la aSlstencla necesarla st 

bre la utl1izac;ón de técnicas de rlego; además de que no se ha' 

do capacltac16n y transferldo medlante un programa slstemático 0 

resultados de la lnvestlgac16n para la lntroducclón de nuevos al 

tlvos y/o varledades, sumándose la deficlente organlzaclón y a~ 

1/ Evaluaclón de las Asoclaciones de Regantes de El Salvador en su funclorlc 
mlento, Direcclón General de Rlego y DrenaJe y el Plan Maestro de Desarl 
110 y Aprovechamiento de los Recursos HídrlCOS (PLAMDARH). 
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nlstración de los distrltos de riego y el no cumplimiento de la 

Ley de Riego y Avenamlento, ya que generalmente en las áreas de 

rlego, el que posee la mayor extenslón o el de mayor poder econó 

mlCO, utlliza la mayor cantidad de agua, limltando a los pequeño 

propletarlos el uso del recurso; 19ual situaclón se presenta coh 

la utllizaclón de las fuentes de agua. 

En El Salvador existe alto potenclal para someter a riego grande 

áreas a través del uso de las aguas superficiales y subterráneas 

El Plan Maestro de Desarrollo y Aprovechamlento de los Recursos 

Hídrlcos (PLAMDARH), ha dividido el terrltorlO en diez reglones 

hldrográficas, ldentlficadas de la A a la J, como se muestra en 

el mapa No. 04. liLa Reglón Hidrogfafica es la unldad de planeaci, 

más adecuada para el aprovechamlento de los recursos hídrlcos, y, 

que dentro de ella es poslble tomar en cuenta los efectos que pu, ,-

dan causar las aCClones relaclonadas con el aprovechamlento y COI 

trol del agua. 1/ 

De acuerdo al PLAMDARH las áreas potenclalmente regables, ldenti 

flcadas por Reglón y número de proyectos, son las slguientes: 

1/ Plan QUlnquenal de Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero 1985-1989, 
- pp. 30-40, OSPA - MAG. 
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CUADRO No. 18 

AREAS POTENCIALES DE RIEGO, SEGUN LOCALIZACION 

y NUMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS. 

LOCALlZACION No. PROYECTOS SUPERFICIE ESTRUCTU~ 
IDENTIFICADOS REGLABLE PORCENTUP 

(Has.) 

Cuenca del Río Lempa 50 

Cuenca del Río Paz 10 

Pequeñas Cuencas de Tacuba y 
el Volcán de Santa Ana 4 

Sonsonate, entre cadena volcá
nica Apaneca-Lamatepec y el 
Océano Pacífico. 6 

Pequeñas Cuencas entre la cor
dillera del Bálsamo y el Océa-
no PáClflCO 2 

Río Guayabo hasta la dlvlsorla 
de los ríos Comalapa y Tihuapa 8 

Bahía y Península San Juan del 
Gozo 12 

Cuenca del Río Grande de San Mlguel 7 

Entre Jucuarán-Conchagua y el Océano 
Pacífico 6 

Cuenca ríos Goascorán y Slramá 6 

TOTALES 111 

62,747 

11,356 

9,803 

13,799 

7,550 

55,370 

29,878 

49,110 

9,646 

14,753 

264,012 * 
--------------

23.8 

4.3 

3.7 

5.2 

2.9 

21. O 

11.3 

18.6 

3.6 

5.6 

100.0 

* Según el Plan Quinquenal de Desarrollo del Sector Agropecuario 1985-1989, , 

rán incorporadas al rlego 27,958 Has; y se elaborarán diseños flnales de ;1 
geniería de Proyectos de Rlego y DrenaJe para 38,723 Has. 
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De acuerdo al mismo Documento citado, las reglones se localizan 

como se llustra en el Anexo No. 29 

En total, el área reglable es de 264,012 hectáreas que sumadas a 

las que actualmente están bajo riego (37,682.1) dá un total de -

301,694.1 hectáreas, representando el 43.7% de las tierras con VI 

cación agrícola. Esto es altamente signlficatlvo Sl se cons1dera 

las ventaJas que derlvan del uso del riego. 

Como se vé~ una gran proporción de la tierra con vocación agrícol 

puede ser lncorporada al riego, pero éste solo hecho no es sufi

clente, ya que de poco servirá construlr lnfraestructura de rie 

gocon grandes lnverSlones, si no se enmarcan dentro de una polít 

ca lntegral de desarrollo del sector agropecuar10, que 1ncluya 1 

capacltaclón en el uso de técnlcas de r1ego, 1nvest1gac1ón y ex

tensión para la 1ntroducclón de nuevos cultlVOS y/o var1edades; : 

crédito, comerclalizac1ón, organlzac1ón y adm1nlstrac1ón de los 

d1str1tos de r1ego, que conlleven al uso rac10nal de los recurso 

suelo-agua-planta. 

2.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA 

El sector agropecuarlo está conformado por los sub-sectores: agrícola, : 

pecuario, forestal y pesquero; es el más 1mportante de la economía sal~ 

doreña, ésto se eVldencla al cons1derar su slgnlficatlva part1cipaclón 
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en el PTB del país, de alrededor del 25% en promedio, durante los últi 

mos seis años~ las exportaclones de origen agropecuarlO han generado, el 

el mlsmo período, un promedlo del 21.2% de los lngresos corrientes que 

perclbe el Estado y el 70.1% de las dlvisas; es, aSlmlsmo, el princlpal 

productor de alimentos y materlas primas para la agrolndustria y dá ocu 

paClón al 55% de la PEA Rural. 

En este sector, el sub-sector agrícola es el de mayor relevancla económ 

ca y social, no obstante que su participación en el PTB Agropecuarlo, hé 

decrecido del 85.8% en 1979 al 74.8% en 1984, como consecuenCla de las -

condiciones desfavorables en el mercado lnternaclonal de los productos 

de exportaclón y la sltuaclón conflictiva que vive el país a partlr del 

lniclo de la década del ochenta. 

Asimlsmo, dá ocupaclón a alrededor del 80% de la población ocupada en el 

sector, utillza el 60% de las tlerras cultlvadas y genera más del 90% de 

las exportaciones agropecuarlas. 

La configuraclón de la estructura productlva del subsector agrícola est~ 

determlnada por los productos tradicionales de exportaclón (café, algo~ 

dón y cana de azúcar), granos báslCOS (maíz, friJol, arroz y malclllo) ~ 

otros productos entre los que se lncluyen las hortallzas, frutas, aJonje 
r 

lí, maní, tabaco, bálsamo, kenaf y otros. 
! 
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2.2.1. PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACION 

La contribución de éstos en el PTB del sector agropecuarlo ha os 

cilado entre el 71.4% en 1979 y el 52.8% en 1984; en el sub-sec-

tor agrícola, ésta participación ha sldo del 83.3% y 70.1% para 

los mismos años respectivamente, correspondiendo el mayor aporte 

en orden de lmportancia al café, algodón y azúcar de caña. 

Para dar una idea más clara de la relevancia de cada uno de esto c 

productos y las características que asume su explotaclón en el -

país, se procede al anállsis por separado. 

a) CAFE 

Es el prlnclpal rubro de la economía, por la generaclón de dl 

Vlsas (58.7% del total de las exportaclones, en promedlo, de 

los últlmos 6 años) y de empleo (34.5 mlllones jornales por 

año); no obstante su partlclpación ha venldo decreclendo en -

los últimos años. 

En relación a su contrlbuclón en el PTB del sub-sector agríc9 
I 

la, ha dlsmlnuido del 72.4% que representaba en 1979, al 56.h~ 
en 1984; ésto debldo básicamente a los efectos negatlvos de 

los preclos en el mercado internaclonal, al avance de la roya 

y broca del cafeto; y la situación de vlolencia que vive el 
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país, bajando senslblemente la producclón de 4.1 mlllones de 

qUlntales en 1979 a 3.2 mlllones en 1984. 

A pesar de los problemas que ha enfrentado el CUltlVO, mantler 

su lmportancla dentro de la economía, lo que refleJa la especl 

lizac16n en que se ha enmarcado el país, como producto de la . 

dlvlslón capltalista lnternaclonal del trabaJo. 

En cuanto a la explotaclón del grano, se tlene que la superfl· 

cie cultlvada se ha mantenido estática en 185,800 Has., en 105 

últlmos seis años, a pesar del lncremento de 38,740 Hectáreas 

(26.3%) experlmentado de 1977 a 1978, motlvado por el aument0 

slgnlficatlvo en los preclos lnternaclonales. 

En El Salvador se ldentlflcan claramente tres zonas cafetale-

ras: Occldental, Central y Orlental, locallzadas en los maC1ZC 

volcánicos y la cadena costera. 

De las zonas menclonadas, la de mayor lmportancla, tanto por ~ l 

superficle cultlvada como por los rendlmlentos, es la Occlden

tal (Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate), la cual cubre el 46,( 

de la superficle sembrada y aporta el 49.9% de la producclón, 

con un rendimlento de 27 3 qq/Ha., le slgue en lmportancla la 

Zona Central, con el 32.6% del área, el 33.0% de la producc16r 

y rendlmlentos de 25.3 qq/Ha.; por últlmo la Zona Orlental cu-
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bre el 21.4% de la superficle explotada y participa con el --

16.6% de la producclón, con rendlmientos de 19.5 qq/Ha. 

En cuanto a la dlstrlbución de la superficle, producclón y re 

dlmlento por tamaño de las explotaciones, se puede apreClar s 

gún se muestra en el slguiente cuadro: 

CUADRO No. 19 

CAFE: ESTRUCTURA SEGUN NUMERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE, PRODUCCION 

E INDICE DE RENDIMIENTO, POR TAMAÑO EN PORCENTAJES. 

ESTRATO (Has.) EXPLOTACIONES SUPERFICIE EN PRODUCCION INDICE DE 
PRODUCCION REND I~II ENTO 

Hasta 4.99 75.3 11. 2 7.4 66 

De 5.0 a 9.99 9.5 6.3 4.7 75 

De 10.0 a 49.99 11.6 27.4 26.2 96 

De 50.0 a 99.99 1.9 15.9 17.2 108 

De 100.0 a 499.99 1.5 30.3 36.5 121 

De 500 a más 0.2 8.9 8.0 90 

TOTAL NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Anexo No. 30. 

Tal como lo reflejan los datos, las explotaclones menores de 

10 hectáreas concentran el 84.8% del total, representan el 

----
BIBLIOTECA CEN' RAL 

GilfiJI.lf'flill'tolI1:Y4S I!;JfII 1aPl. O!llf>.tféGlOr.il ' 
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17.5% de la superficie y el 12.1% de la producción, tienen e 

índlce de rendlmlento más baJo (66), a nlvel nacl0nal; cont~ 

rlamente, las explotaciones entre 50 y 500 hectáreas repres~ 

tan el 3.4% del total, cubren el 46.2% de la superficie, com 

centran el 53.7% de la producción y refleJan los mayores ína 

ces de rendimiento (entre 108 y 121) del nlvel naclonal. 

Lo anterior eVldencia la concentración de la producclón cafe 

ta 1 era en manos de unos pocos productores, que controlan 1 a me 

yor parte de la produccíón y obviamente perclben los mayores 

lngresos; mlentras la gran mayoría de pequeñas explotaciones 

(menores de 10 Has.), solamente participan con el 12.1% de le 

producclón. 

Entre los factores que lnClden en el comportamiento de los -

rendlmlentos, se tlene que los más altos de éstos, se obtie~E 

en explotaclones ubicadas en condlclones ecológlcas (altura) 

tlpO de suelo), más aptas para el CUltlVO; además, se debe -

apllcar tecno10gfa especlal1zada, lo cual requlere fuertes ir 

versl0nes, que la mayoría de pequeños propietarlos no pueden 

financlar. 

Las pequeñas explotaclones se localizan en suelos poco aptos, 

en donde el café se explota asoclado con otros CUltlVOS comd 

naranJa Y banano y no se aplica tecnología adecuada. ASlmisme 
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las grandes explotaclones (mayores de 500 Has.), con baJos -

rendlml entos, por 10 general son defi Cl entemente maneJadas la 

mlnlstrativa y técnlcamente, son plantaclones VleJas de cafe 

tales engalerados, que se han venldo deformando por las difl 

cu1tades que ofrece su maneJo. 

El café, no obstante que es un cultlVO de altura, el 60% de 

la superficle cu1tlvada se loca1lza en zonas de Central Est~ 

dar (baJfo), el 25.8% en central altura y anicamente el 13.~ 

en central estrlctamente a1tura.* 

Las Areas de Cu1tlVO de Café se dlstrlbuyen como se muestr~r 

en el slgulente cuadro: 

* Central Estandar o baJfo (entre 400 y 800 msnm ) 
Central Altura (entre 800 y 1,200 msnm.) 
Central estrictamente altura (entre 1,200 y 1,600 msnm.) 

Esta es una c1asificac16n comercla1 que se ap11ca al café de acuerdo a 11. 
condlClones en que se produce, segan a1tltud sobre el nlve1 del mar. i 
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CUADRO No. 20 

DISTRIBUCION DEL AREA CAFETALERA DE EL SALVADOR, POR REGION y TIPO 

1977 

HECTAREAS ) 

CENTRAL CENTRAL CENTRAL ESTRIC-
REGION ESTANDAR ALTURA TAt~ENTE ALTURA TOTAL 

I 48,977 20,982 15,754 85,713 

II 30,706 14,670 5,190 50,566 

III 8,345 1,898 742 10,985 

IV 25,149 10,450 2,937 38,536 

TOTALES 113,177 48,000 24,623 185,800 

PORCENTAJES 60.9 % 25.8 % 13.3 % 100. O % 

FUENTE: ISIC, determlnaclón planlmétrlca, cltado en El Cu1tlVO del Ca~ 

fé en El Salvador, Ing. José Carlos Campos Campos, D.G.E.A., 

MAG, Marzo, 1985. 

De lo planteado, se consldera que sería conveniente dellmltar 

las áreas cu1tlvadas de café a aquéllas más aptas y que se 
I 

trate demaxlmlzar los rendlmlentos llmltando los tamaños de ' 
I 

las explotaciones a los que técnlca y económlcamente sean óp-

tlmos, 1/ para adecuar la producclón a los nlveles de deman+ 

1/ De acuerdo a los rendimlentos medlos por estrato, el tamaño óptlmo carres
- pande a las explataclones entre 100 y 500 hectáreas. 
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da, y así liberar áreas no aptas o menos productivas para la 

incorporación de cultlVOS para los que poseen vocaclón agríc 

la, ésto vendría a constitulr un elemento lmportante para el 

planteamiento de Soluclones a los problemas señalados en el 

prlmer capítulo. 

b) ALGO DON 

Es el segundo rubro en importancla para el país, pues además 

de su alta partlclpaclón en las exportaciones y en el Produc 

to Terrltorial Bruto, provée de materlas prlmas utlllzadas el 

la Industrla Textll, producclón de acelte para consumo huma~( 

y concentrados para consumo anlmal; así como también por la 

generaclón de empleo. 

En cuanto a la generaclón de dlvlsas a nlvel global, la part_ 

ClpaClón ha varlado del 8.1% en 1979 al 1.4% en 1984, lo que 

representa una dlsm;nuclón del 88.1% durante el período; este 

tendencia se atrlbuye al deterloro de los preClOS en el merdé 
~ 

do internaclonal y a la dismlnuclón de áreas sembradas, por 

efectos de la vlolenCla en zonas tradlClonalmente cultlvadas l 

¡ 

lncldlendo en el volumen producldo; no obstante esta reduc-~ 

clón, su lmportancla relatlva se ha mantenldo en la estruct~-

ra de las exportaclones. 
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En lo referente a la participaclón en el PTB del Sector Agrm-

pecuar1o, se observa tamblén tendenc1a decreciente de 1979 a 

1984, ésta ha variado del 6.0% al 4.2%, reg1strándose la mena 

partic1pación en 1982. Igual tendenc1a se observa en el PTB -

del sub-sector agrícola. 

El volumen de empleo que genera el algodón está en func1ón ~e 

la superflc1e cult1vada y la tecnología util1zada. 

El ciclo vegetativo es de un año y genera alrededor de 116* 

Jornales por hectárea, los cuales resultan poco slgn1f1cativc 

Sl se compara con otros cultivos como la sandía, que utlliza 

el suelo durante 3 meses y genera 165 jornales por hectárea l -

cultlvada; aún más, si se compara con la Jícama que tamb1én -

tlene un c1clo vegetat1vo de tres meses, genera 190 Jornales 

por 19ual área cultlvada. 

1 

La producclón del algodón se local1za en la zona costera de1 

país y se concentra en orden de lmportancla en la reglón or~E 

tal y paracentral, pr1ncipalmente en los Departamentos de U~l 
I 

lután y San Mlguel, los cuales para 1978-79 cubrían el 56.7~ 
I 

de la superficie cultivada, slguiéndole en lmportancla los L 

Departamentos de La Paz y San Vlcente con el 30.5%. 

El auge en el cultlVO del algodón se dlÓ a partlr de medlado' 

* Incluye recolecclón de cosecha. 
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de la década del cincuenta, motlvado por el aumento de la de 

manda y de los preclos en el mercado lnternaclonal. Es así e 

mo el área cultlvada se ha venldo expandiendo constantemente 

hasta 1978-1979, a partlr de este período, ha experlmentado 

una drástlca dlsmlnuclón debido a las condlclones señaladas. 

Así el área cultivada se redujo para 1984-1985 en el 63.5%" 

19ual ha sucedldo con la producclón que de 1.574,640 qq ord 

en 1978-1979 paso a 659,963 qq oro en 1984-1985, lo que slgn 

flca un decreclmiento del 58.1%. 

La estructura de la producclón por tamaño de explotaclón; de 

acuerdo al censo de 1971, está concentrada en explotaclones' 

mayores de 50 Has., las cuales comprenden el 10.9% del total 

el 80.2% de la superflcle cultivada y el 81.2% de la produc-

Clón. 

Los mayores rendlmlentos obtenldos obedecen al uso de meJor 

tecnología y al aprovechamlento de las economías de escala, 

ya que, hasta Clerto nlve1, a medlda que aumenta el tamaño di 

la exp10taclón facllita la mecanlzaclón en las labores de Pfl 
paraclón de suelos, ap11caclón de lnsumos y otras labores i 

culturales, 10 que lnclde dlrectamente en los rendlmlentos y 

costos de producclón. Vale la pena hacer notar que los rend1 

mlentos a nlve1 global han dlsmlnuldo; para 1970-1971 se te

nía un promedio de 19.2 qq oro/Ha., mlentras que para el pe-
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ríodo comprendido entre 1974-1975 y 1984-1985, éste ha oscll, 

do entre 19.0 y 15.4 qq oro/Ha.; ésto ha sldo motlvado por 

haberse deJado de cultivar las áreas donde se obtenían los -

mayores rendlmlentos. 

En las explotaclones menores de 50 hectáreas se concentran e 
I 

89.1% del total de éstas, partlclpan únicamente con el 19.8,% 

de la superflcle cultlvada y el 18.8% de la producclón. En e' 

tos estratos es donde se obtlenen los menores rendimlentos, 

especlalmente en las explotaclones menores de 5 hectáreas, ql 

concentran más de la mltad del número de explotaclones y eSCi 

samente cubren el 3.2% de la superficie cultlvada y particlpé 

con el 2.9% de la producclón (Ver Anexo No. 31). 

La localizaclón del cultivo del algodón está determlnada por 

las condiclones del suelo y cllma que requlere, que comprende 

suelos clase 1, 11 Y 111 Y cllma de Sabana Troplcal Caliente. 

Estas condlclones las reune la zona costera, por lo cual dese 

que el algodón tuvo su auge, las zonas algodoneras se extencll 

ron a lo largo del lltoral salvadoreño, llegándose a cultivar 

en pequeñas y medianas explotaclones en suelos no aptos y c~n 

lnadecuadas prácticas agronómicas, por 10 cual en éstas se 6b 
tlenen baJos rendlmlentos. Tal expansión se dlÓ sacrlficandé 

los bosques, desplazamlento de cultlVOS 11mplos y ganadería ' -

extenslva que predomlnaba en las áreas que hoy son a1godone--
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ras; ya que por ser un cultivo anual no necesita de la prop 

dad de la tlerra, aparece y se extiende el arrendamlento ca 

talista de la tlerra, acrecentándose la proletarlzaclón del 

hombre del campo y garantizando con ello la dlsponibllldad 

mano de obra para las grandes explotaciones. Esta forma de 

plotaclón se mantlene en la actualidad, ya que según el Anu 

rlo de Estadísticas Agropecuarias de 1984-1985, el 41.9% de 

la superflcle cultlvada está en arrendamlento, el 37.6% en 

propledad y el 20.5% restante en otras formas de tenenCla. 

El CUltlvo no permlte el aSOClO y requlere de tecnología eSI 

clallzada, grandes cantldades de fertilizantes, maqulnarla : 

equlpo agrícola, y la aplicaclón de gran varledad (67 clase' 

y altas dOS1S de plagulcidas, que causan graves efectos en I 

medlo amblente. 11 Es lnteresante tener en mente que alguno~ 

plagulcldas no se degradan fácilmente y su efecto tÓX1CO pel 

manece en el suelo, agua, planta, frutas y derlvados. Los pI 

ductos clorlnados son los menos biodegradables (se ha encono 

trado que el DDT perdura en el suelo más de 21 anos) y se a~ 

mulan en la grasa de orgamsmos vlvientes 11 1/ 

, 

Obvlamente todos los blenes utlllzados en su Producclón son l 

orlgen lmportado, y representante un alto porcentaje del co~ 
1 

to, lo que reduce la generaclón neta de dlvlsas, así como sl 
contrlbuClón al valor agregado; situación que tlende a agudl 

1/ Documentos Técnicos sobre aspectos agropecuarlos, -IV Cultivos Agro-lndus 
- trlales-, Manual Técnlco No. 3, CENTA - MAG, Agosto de 1984. 
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zarse por el continuo deterioro de los térmlnos de intercam-

blO y la tendencia decreciente que muestran los rendlmientas 

del cultivo. 

De lo expuesto anteriormente se consldera convenlente detenm 

nar el área total a cultivar, así como el tamaño óptimo econ 

mico de la explotación, y tomando en conslderaclón los asp:e 

tos técnicos, ecológicos, económicos y soclales que el culüi 

lleva apareJados, así como delimitarlo a las tierras de mayor 

vocaclón, liberando áreas para la explotaclón de cultlVOS 

ciclo corto, que proplcien la diverslficaclón de la producel 

agrícola. 

c) CAÑA DE AZUCAR 

Es el tercer rubro en lmportancia de los productos tradlclor' 

les de exportaclón. 

En relación al PTB del Sector Agropecuarlo a preclos corrian 

tes, cuyo valor promedlO de los úl tlmos sel s años fue de - 1-

~ 2,280.9 ml11ones, la caña de azúcar tuvo una partlcipaCl~n 

de 119.0 ml11ones, mostrando una tendencia creclente, pasa~d 

del 3.3.% en 1979 al 6.2% en 1984, ya en 1982 esta partlcl~a 
, 

ción era mayor que la del algodón; 10 cual se debló al aumdn 

de los preclos en el mercado lnternaClonal, y a la dlsmlnudl 

1/ De acuerdo a los rendimientos medlos por estratos, el tamaño óptlmo corre 
- ponde a las explotaciones entre 500 a 1,000 hectáreas. 
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de las áreas cultlvadas de algodón. 

La particlpación en el PTB del sub-sector agrícola ha sldo 

más signlficatlva, pues del 3.8 % que representaba en 1979, 

pasó al 8.2% en 1984. 

En cuanto a su particlpaclón en las exportaclones, el azúcar 

de caña ha reportado un ingreso bruto de divlsas de ~ 57.0 

mlllones en promedio de los últimos selS años, reglstrándose 

la mayor contrlbúclón en el año 1983 que fué de ~100.2 millo

nes, equivalentes al 5.5% del total de las exportaclones. Du

rante el período de análisis ha mostrado varlaClones en su -

partlcipaclón que oscilan entre el 1.2% en 1979 y el 5.5% en 

1983. 

La generaclón de empleo es relevante, ya que demanda mano de 

obra tanto en la fase agrícola, como en el proceso de lndus

trlallzaclón durante el cual tamblén se lntenslfica el uso -

del transporte. Esta generaclón de empleo es del orden de 107 

Jornales/ha/año, notándose estacionalidad en el mlsmo, ya que 

de octubre a marzo absorbe alrededor del 78.1%, lo que slgnl~ 

flca que durante 1984/85 generó empleo equlvalente a 30,262 

Jornales, de acuerdo a la superflcle cultlvada de 36,343 hec~ 

táreas, conslderando 257 días de trabajo al año; ésto repre-

sentó empleo para el 3.0% de la PEA rural. La estaclonalldad 
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del empleo generado, cOlncide con la temporada del café y al 

godón, y dado que las labores son más duras, se enfrenta a -

veces al problema de escasez de mano de obra para la zafra. 

Al igual que los otros productos tradiclonales de exportaciór 

la producclón de caña de azúcar presenta la misma concentra

ción; pues eXlste gran número de pequeñas explotaclones y pe

queño número de grandes explotaciones. Para 1971, (Anexo No. 

32) las explotaciones menores de 10 Has. representaban el 77.6~ 

del total, cubrían el 18.3% de la superficle y únlcamente el 

18.9% de la producción, en tanto que el 4.3% de las explota

ciones mayores de 50 Has., generaban el 61.7% de la produc

ción. 

En lo que se refiere a la evolución de la superficle cultlva

da, ésta empezó a tener auge en la década de los sesenta co

mo consecuenCla del cierre del mercado norteamerlcano a las -

exportaclone~ de azúcar de Cuba; entre 1950 y 1960 la super

ficle se mantuvo caSl estática, reglstrándose en 15,662 y -

14,935 Has., respectivamente; para 1971 fué de 23,251 Has., -

lo cual slgnlflcó un aumento del 55% en relación a 1961. A -

partlr de 1971 la superficle cultlvada ha mantenldo una ten j 

dencia creclente, llegando en 1984/85 a 36,343 Has., 19ual -

tendencia se ha observado en los rendimlentos, ya que de --

70.5 Tm/Ha. en 1971 se ha llegado a obtener 81.3 Tm/Ha. en -
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1984/85, (Anexo No. 33). 

El cultivo de la caña se localiza en tlerras de cUlt1VO intel 

sivo en suelos clase 1, Ir y IrI princlpalmente en la zona -

costera, en los valles centrales y en algunas zonas del nortE 

del país; con el auge observado en el mercado lnternaclonal, 

el cUltlvo se 1ntensificó en suelos no aptos y en pequeñas ~. 

parcelas, a expensas de otros cultivos como granos báslCOS, 

hortalizas, frutas y algunas áreas de bosques, lo que ha man

ten1do relegados a estos CUltlVOS, inclusive se han utlllzadc 

t1erras bajo rlego como en el caso de Zapot1tán, compltiendo' 

con cultivos que constituyen parte de la dleta aliment1c1a y' 

demandan grandes cantidades de mano de obra, como es el caso 

del tomate que requ1ere 237.5 jornales por hectárea con c1cla 

de 4 meses, cebolla 174.6 y gU1squil 280.4; con el agravante' 

de que se tienen que 1mportar para satlsfacer la demanda 1n- ' 

terna. 

El destlno de la producc1ón se orienta báslcamente a la pro

ducción de azúcar,tanto para la exportac1ón como para el con

sumo lnterno; melaza para la obtenclón de alcohol,y consumo 

an1mal. 

El auge o depres1ón 1nterna en la producc1ón de caña de azú

car, está determinada por los precios en el mercado mund1al y 
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§stos a su vez por la oferta mundial, la que es lnfluenciada 

más que todo por los factores cllmáticos en los países grand 

productores de caña de azúcar o remolacha azucarera, entre -

ellos Cuba, Australla y la Unión Soviética. Los preclos no -

muestran tendencias a incrementarse como 10 muestra el Anexo 

No. 34, se intensifica el uso de sustitutos como el extraido 

de la caña de maíz y el cambio de la comunidad económlca eurl 

pea de consumidora a exportadora. 

Por esta situaclón planteada es recomendable que la caña de 

azúcar se cultlve en extensiones conslderables fljando tamañl 

máxlmos y mínlmos; en suelos de uso lntenslvo mecanlzado coml 

medlo de obtener los máxlmos rendlmientos. 

Según estudlo sobre la tecnlficaclón de la producclón de caffi( 
I 

de azúcar, plantea que los rendlmlentos elevados se obtiene~ 

a trav§s de la preparación del suelo en forma mecanlzada, pr 

clpalmente en la labor de roturaclón y sub-suelado y §stas nc 

se pueden realizar con tracclón animal o humana. 1/ 

En el país la caña se cu1tlva en pequeñas parcelas y en sueic 

de uso lntenslvo en forma no mecanlzada, como son los ublcaclc 

en la llamada fosa central, cuyas tierras suman aproxlmadamer 

1/ Juan Gllberto Gómez M. y otro "Tecnlficaclón de la producclón de la Caña 
- de Azúcar ll

• Facultad de Cienclas Económlcas, Unlversidad de El Salvador, 
TeS1S de Graduaclón, 1985. 
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te 405.5 miles de Has. (Ver mapa No. 05), aptos técnlcamente 

para el cultivo de otros productos como hortallzas, frutas, -

bosques y el desarrollo de la ganadería. 

Lo anterior dá lugar a plantear que el cultivo de la caña se 

debe llmitar a las llanuras costeras, valles lnterlores y en 

forma mecanlzada con tamaños óptlmos de área cultlvada; 11 

así como, que la producción debe estar en funclón del consumo 

lnterno, de la producclón de melaza y alcohol anhidro, ya que 

estos productos ofrecen menos variaclones de preclos en el --

mercado lnternacional, permitiendo determlnar la superficie a 

cul tivar. 

2.2.2. GRANOS BASICOS 

La lmportancla del rubro de los granos báslCOS, básicamente descal 

sa en que constltuye la fuente generadora de allmentos para la PQ 

blaClón en general, especlalmente para la de escasos nlveles de -

lngreso para la que representa la base de la dieta allmentlcla, -

necesana para la reproducción de la fuerza de trabaJo que se deman 

da a nlvel de todo el slstema económlco. 

ASlmlsmo, la importancla de este rubro, puede apreclarse a partlr 

1/ De acuerdo a los rendlmlentos medios por estratos, el tamaño óptlmo corres 
- ponde a las explotaclones entre 10 y 100 hectáreas. 
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de su partlclpaClón en la generaclón de empleo y por el aporte e 

el PTS agropecuarlo. 

Desde el punto de vlsta de la generaclón de allmentos juega un Pi 

pel de enorme lmportancia tanto a nlvel reglonal como del país, 

pues constltuye el 50% de la lngesta calórlca de la poblaclón a 

nlvel naclonal, proporclón que tiende a aumentar a medlda que se 

desciende a los estratos de población de más baJos nlveles de lh 

greso, es declr que el maíz, friJol y arroz, se vuelven más lmprl 

cindib1es en funclón de su aporte calórico; ésto se eVldencla en 

el Anexo No. 35, en el cual se refleJa que para el caso de El Sa 

vador, estos tres productos representan el 59% de las calorías di 

la canasta báslca. La particlpaclón en el PTS ha aumentado tanto 

nlvel sectorial como del sub-sector agrícola; en relaclón al prnl 

ro, tal como se apreCla en el Anexo No. 36, de 1979 a 1984, sub" 

de ~ 208.8 a ~ 379.2 mlllones, es declr, que después de represen 

tar el 8.4% pasó a constltulr el 16.6% del PTS del sector agrope 

cuarlO; 19ual comportamlento experlmenta el aporte en el PTS de~ 

sub-sector agrícola, que en térmlnos porcentuales aumentó de 9.7' 

en 1979 al 21.4% en 1984, 10 que slgnlflcó un lncremento acumulal 

del 82.6% durante el período en anállsls. 

El comportamlento descrlto no solo puede atrlbulrse a aumentos el 

los volúmenes de producclón, sino que báslcamente es lnfluido po 

las dlsmlnUClones que han registrado los productos tradlclonales 
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tanto a nivel del sector como del sub-sector, que en su orden ha 

sido del 6.1% y del 17.6%; así como tamblén se debe a que al est 

valorado el producto a preClOS corrlentes, están lncorporados lo 

efectos del proceso lnflacionarlo, el cual se ha profundizado en 

los últimos años. 

En relaclón a la generación de empleo en este rubro, muy a pesar 

de estar concentrada su producclón en pequeñas parcelas y tlerra 

marglna1es, condiclones éstas que limltan a que su aporte dentro 

del empleo asa1arlado no sea muy lmportante, por requerlr altos 

porcentaJes de mano de obra famll1ar, durante los años agrícolas 

de 1974/75 al 1983/84, han generado un promedlo anual de trabaj0 

estaclonal de 34,840.78 mlles de Jornales, es declr, que han em

pleado a 135,566 personas por año, 10 que slgnlflca dar empleo a 

caSl la mltad de la PEA agropecuarla ocupada. Entre los Granos B. 

SlCOS, el maíz es el que mayores niveles de empleo genera, corre' 

pondléndole el 56%, le slguen en lmportancla el maiclllo y frlJ0 

con el 27% y 14%, respectlvamente y el arroz que únlcamente part 

clpa con el 3%. 

Las áreas cerealeras, se encuentran dispersas en todo el país, d( 

centrándose el 79.8% de la superflcle cultlvada en suelos clase 

IV a VII. Esta sltuaclón enClerra en sí mlsma graves consecuencic 

que lnclden en los nlve1es de rendlmlento, ya que durante los úl 

mas qUlnce años, los promedlos se han mantenldo en 38.3, 16.5, -
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48.6 Y 25.3 qUlntales por hectárea, para el maíz, friJol, arroz 

maiclllo, respectlvamente,(Ver Anexo No. 37). El anterlor hecho 

confirma que para la mayoría de los productores de granos básico 

resulta lmposlble superar su deteriorada situaclón económlca, pu 

además de estar produciendo en tierras marginales; en el año agr 

cola 1970/71, el 92.6% del total de explotaclones cultlvadas con 

maíz y frijol estaba concentrada en los estratos de O a 1.99 y d· 

2 a 9.99 hectáreas, representando el 77.9% del total del área ut 

llzada con esos cultlvoS, es deClr que el tamaño promedlo por ex 

plotación únicamente fué de 0.7 Ha .. Sin querer cuestlonar los -

efectos de la Reforma Agrarla, se consldera que estas condlclon' 

aún prevalecen, por cuanto las tlerras afectadas por el proceso, 

como ya se demostró en un apartado anterlor, representan un porc, 

taJe muy baJo en relaclón al terrltorlO agrícola. 

2.2.3. OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 

Incluye gran varledad de productos'agrícolas, que no obstante su 

notable lmportancla, como el caso de las hortal1zas y frutas en 

composición de la dleta allmentarla de la poblaclón; las fibrasl 

burdas, oleaglnosas y otros cultlVOS, en la producclón de materi. 

prlmas para la agro-lndustrla, su partlclpación y slgnlflcaclón 

económica es mínlma. Como se aprecla en la estructura del PTB, e 

relación al sector agropecuarlo, el rubro otros, que lncluye a ] 

mayoría de cultivos, apenas representa el 4.1% en promedlo de lo 

BIBLIOTECA CENT~Al ,- -

!ilDilI1IBl:I12EUI2AO ~~ Sil, ¡.JI~!;,U'~G'l[l1li I 
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últimos seis años; en relación al PTB del sub-sector agrícola es. 

partlclpación es del 5.3%. 

De los cultivos que aparecen detallados, la semilla de algodón, 

apenas llega al 1.1% del PTB del sector agropecuarlO y al 1.4% di 

sub-sector agrícola; slguléndole el tabaco con el 0.9% y el 1.2% 

en conjunto la particlpación del grupo Otros Productos Agrícolas 

es del 6.9% y del 8.9%, respectivamente, en promedio en los últ; 

mas 6 años. Lo preocupante de esta sltuaclón es que los producto' 

que forman parte de la dieta alimentlcla muestran una tendencia· 

decreciente, lo cual se vuelve crítico S1 se toma en cuenta el Cl 

c1miento de la poblac1ón y el aumento de los preC10S. 

En cuanto a la generaclón de div1sas, ésta es mín1ma y el balanoE 

neto es desfavorable, ya que para sat1sfacer la demanda lnterna s 

recurre a la lmportac1ón especlalmente de Guatemala; ésto se debe 

a que la superficie cu1t1vada es mín1ma, pues para el año 1980/8] 

en que se reglstró la mayor área, representó únlcamente el 2.3% -

del territorio agrícola. 

Si se anallza por separado cada uno de los cUlt1VOS, se apreC1a 

que durante el período de 1970/71 a 1984/85, esta superf1cle cult 

vada se ha manten1do practicamente estátlca, con pequeños 1ncremb 

tos y en algunos casos ha d1sm1nu1do, 19ual comportamlento se obs 

va en cuanto a la evoluc1ón de la producc1ón y los rend1mlentos. 
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La situación que se observa obedece a que no ha eX1stido por par 

del sector públ1CO agropecuario, polítlcas definidas tendlentes 

lncentivar la producción, bajo un esquema de diverslficación de 

la producción agrícola. Esto se vuelve más crít1co Sl se toma en 

cuenta que lncluye gran variedad de frutas y hortalizas como: Ag 

cate, Musáceas, naranja, plfta, aJo, ap10, cebolla, coliflor, ejo 

te, gÜlsquil, lechuga, papa, repollo, tomate, zanahoria y otros, 

que forman parte de la dleta alimenticla de la poblaclón, se rec 

rre a la 1mportac1ón para satisfacer la demanda; así como tamblé 

una divers1dad de productos como las 01eag1nosas, fibras burdas, 

frutales y otros, susceptlbles de industrlalizarse y con factib~ 

dad de exportase. 

Esta sltuaclón ha 1ncld1do grandemente en el desempleo en el cam 

al desabastec1miento de alimentos y materlas pr1mas para la agro 

lndustr1a, así como también en la sallda de dlvlsas. 

Otro factor determlnante ha sldo que la atenclón y recursos se h 

central1zado, especlalmente en los productos tradlcionales de e~ 

portaclón; marglnándose a los frutales, hortallzas y otros del ~ 

acceso a la ASlstencla Técnlca, crédito e lnvestlgaclón aplicada 

por lo que la producclón se real1za en condlclones no adecuadas, 

que no le reportan mayores beneficlos al productor. 
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2.3. COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

El Comercio Exterior de El Salvador se ha caracterlzado por un constar 

y persistente déficlt en la Balanza Comercial, orlglnado princlpalmen1 

porque las exportaciones están constituídas en un elevado porcentaJe ~ 

los productos tradlclonales, sUJetos a las condiciones prevaleclentes 

el mercado internaclonal en donde no se tiene ningún poder de negociac 

lo cual repercute dlrectamente en el nlvel de actividad económlca del 

país. Además por ser el país un lmportador neto, lncluso hasta de prod 

tos alimenticlos, la sltuaclón del déficlt se vuelve más crítica. Agre 

se a 10 anterior el constante deterioro de los términos del lntercambll 

que reduce drástlcamente la capacidad de compra de las exportaclones. 

2.3.1. EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS. 

Las exportaclones de El Salvador están constltuídas en su mayor 

parte por las provenientes del sector agropecuarlO, cuyo compor! 

mlento está determlnado por las varlaciones de los preclos en e~ 

I 

mercado internaclonal, los que son fiJados por los grandes compr 

dores tomando en conslderaclón las fluctuaclones de la oferta --

mundial. 

La participaclón de las exportaclones de orlgen agropecuarlo den 

tro de las exportaclones totales se puede apreclar en el cuadro 

sigulente: 
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CUADRO No. 21 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES. 

( Mlles de Colones - Porcentajes) 

QUINQUENIOS EXPORTACIONES 
TOTALES 

1970 - 74 800,927.4 

1975 - 79 2.089,665.0 

1980 - 84 2.011,238.4 

EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS 

535,121. O 

1. 545,563.4 

1.464,247.2 

FUENTE: Estructurado en base al Anexo No. 38. 

% 

66.81 

73.96 

72.80 

De acuerdo al cuadro que antecede, durante los últlmos 15 años 

la partlclpación de las exportaclones del sector agropecuarlo ha 

oscllado entre el 66.8% y caSl el 74.0% en promedlos qUlnquenale5 

las cuales son altamente slgnlflcatlvas, más aún Sl se toma en -

conslderaClón que en térmlnos de volumen, la partlclpaclón ha mo~ 

trado tendencla creclente, no obstante que los preclos, especlal-

mente del café, en el últlmo qUlnquenlo hasta 1983, han tenldo -

tendenCla decreclente con una 11gera recuperaclón a partlr de --

1984; en camblo la partlclpaclón de la producclón exportable de 

otros sectores ha venldo dlsminuyendo. 

En el sector agropecuarlO, las exportaclones de orlgen agrícola 
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son las de mayor relevancia. 

CUADRO No. 22 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 

POR SUB-SECTORES ( 1980 - 1984 ) 

GRUPOS DE PRODUCTOS 1980 1981 1982 1983 

Productos Agrícolas 93.37 88.83 86.20 92.04 

Productos Pecuarlos 2.09 2.06 2.97 2.82 

Productos Pesqueros 4.14 8.58 9.91 4.61 

Otros Productos Agro-
pecuanos 0.40 0.53 0.92 0.53 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 

1984 11 

92.04 lJ 

n.l . 

4.45 

n.l. 

100.00 

1/ Clfras Provislonales tomadas de la Revlsta del B.C.R., Octubre-Diclem-
bre 1985. 

n.l. No hay lnformaclón. 

FUENTE: Estructurado en base a datos del Anexo No. 39.-Valores 

Los datos anterlores muestran que las exportaclones de orlgen 

agrícola constltuyen alrededor del 90% de las agropecuarlas, 51 

gUlendo en lmportancla los productos pesqueros, que en los últlm, 

años han aumentado su partlclpaclón, los pecuarlos se han manteh 

do en el mlsmo nlvel, al 19ual que otros productos agropecuarlos 
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pero que en conjunto no eJercen mayor influencia dentro de la es

tructura de las exportaclones. 

Lo antes expresado pudiera dar lugar a pensar que El Salvador -

cuenta con una gama de productos agrícolas de exportación, que -

constituyen la prlncipal fuente de generaclón de dlvlsas, pero er 

la realidad éstas dependen báslcamente de la comerclallzaclón de 

un producto (café), a parte de uno o dos productos agrícolas de -

menor lmportancla y otros que se han incorporado últlmamente. 

CUADRO No. 23 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 1980-1984 

ESTRUCTURA EN PORCENTAJES 

PRODUCTOS 1980 1981 1982 1983 p. 1984 p. 

Café en dlversas formas 82.20 82.67 82.84 77 .60 87.97 

Algodón 11.48 9.97 9.46 10.72 2.06 

Azúcar Sln reflnar 1. 76 2.68 3.24 7.63 5.14 

Semllla de AJonJolí o Sésamo 0.53 0.66 0.17 0.22 0.94 

Bálsamos Naturales 0.64 0.40 0.58 0.25 0.28 

Frutas Frescas 0.34 0.24 0.13 0.19 0.23 

Otros Productos Alimentlclos 0.36 3.38 3.58 3.39 3.38 I 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

p: Cifras Provlsionales 

FUENTE: Elaborado en Base a datos de Revistas del B.C.R., de varios años. 
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A partir de los datos anterlores, se confirma la lmportancla del 

café en la generaclón de dlvisas, representando más del 80% y -

conjuntamente con el algodón y el azúcar de caña, constltuyendo 

más del 95% del total de las exportaclones del sub-sector; no ot 

tante, la lncorporaclón de nuevos productos, tales como el melón 

ajonjolí, sandía y algunas otras frutas y hortalizas, que cuenta 

con demanda en el mercado externo, pero que su partlclpaclón es ' 

lnsigniflcante. Asimlsmo, cabe mencionar los productos pecuarios 

y pesqueros de excelente calldad que se exportan sacrlflcando e~ 

consumo interno. 

Esta sltuaclón pone en eVldencla el carácter mono-agroexportador 

del país, que lo vuelve dependiente de un solo producto para ob~ 

ner los recursos e lmpulsar las actlvidades productlvas del prof 

pl0 sector y demás sectores de la economía; lo más crítlco es qUI 

por estar sUJeto a cuotas y preClOS flJados en el exterl0r y en~ 

frentarse a una demanda lnelástlca, cuando las condlcl0nes son -

desfavorables, se contraen las actlvidades económlcas y se provo-

ca desequll1brl0s al lnterlor del slstema económlco. 

Estos factores adlclonados al fenómeno de la alta concentraclón ~ 

de los medlos de producclón y del excedente económlco generado, 

no ha permltido que el sector agropecuarlo Juegue el papel que l~ 

corresponde dentro del proceso de creClmlento económlco, como pr~ 

ductor de alimentos y materlas prlmas, generador de empleo y am-
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pl1aC1ón del mercado interno; en síntesis como impulsor del SlS

tema económico, todo ésto debido a que parte del excedente econ( 

m1CO se ha orientado a activ1dades 1mproduct1vas. 

2.3.2. I~1PORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

La part1c1pación de las importac1ones agropecuar1as durante los 

últ1mos 15 años ha mostrado una tendenc1a crec1ente, refleJando 

un creclmiento del 459% entre los qUlnquen10s 1970/74 y 1980/84, 

producto del estancamlento y dlsmlnuc1ón en algunos casos, de la 

producclón nacional, como se demostró al analizar la Estructura 

Productiva, m1entras que la poblaclón ha manten1do su r1tmo de -

creclmiento; lo que obllga a recurr1r a la lmportaclón para cu-

br1r la demanda efectlva. 

Esta situaclón es más grave Sl se toma en cuenta que hay una de

manda potenclal, tanto en cant1dad como en calldad, que no es sa 

t1sfecha, ya que algunos productos agropecuarlos esenc1ales en 1 

d1eta al1ment1c1a que se 1mportan, se destlnan báslcamente a los 

pr1nc1pales mercados urbanos del país. 
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CUADRO No. 24 

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS EN LAS 

IMPORTACIONES TOTALES 1970 - 1984 - EN MILES DE COLONES 

QUINQUENIOS IMPORTACIONES !t·1PORTACIONES 
TOTALES AGROPECUARIAS 

1970 - 74 837,378.4 88,965.0 

1975 - 79 2.155,704.4 232,215.0 

1980 - 84 2.335,979.4 408,709.4 

FUENTE: Preparado en base al Anexo No. 38. 

% 

10.62 

10.77 

17.50 

Las estadíst1cas planteadas muestran que las lmportac1ones agrope 

cuar1as pasaron de caSl 89.0 m1llones de colones en el qU1nquen1o 

1970/74, a 408.7 m1llones en el qU1nquenio 1980/84, que representl 

el 17.5 del total; ésto sign1ficó un crecimiento de 4.59 veces du 

rante el período anal1zado. 

51 se toma en conslderac1ón las 1mportac1ones agropecuarlas por 

subsector, la mayoría son productos de or1gen agrícola. 
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CUADRO No. 25 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS 

SEGUN SUB-SECTOR 1980 - 1984 

PRODUCTOS 

AGRICOLA 

PECUARIO 

PESQUEROS 

TOTALES 

1980 

70.30 

28.13 

1. 57 

100.00 

1981 

66.52 

32.29 

1.19 

100.00 

1982 

74.91 

24.67 

0.42 

100.00 

FUENTE: Revistas del B.C.R., varios años. 

1983 

69.80 

29.70 

0.50 

100.00 

1984 

70.03 

28.23 

1. 74 

100.00 

Los datos anterlores conflrman lo expresado, ya que durante 1980 

1984 los productos agrícolas han constituído entre el 66 y 75% 

del total de las lmportacl0nes agropecuarlas, slguléndole en lmp 

tancia los pecuarl0s, cuyo comportamlento no muestra variaclones 

slgnlflcatlvas en el período; entre éstos, la leche y sus derlva 

dos representan la mayor proporción, oscllando entre el 36 y el : 
I 

49% de 1980 a 1983 y en 1984 decrece hasta representar el 29%; él 
1 

to se debe o bien a una dlsmlnUClón en el consumo lnterno o un 1\ 

cremento en las IIdonaciones", pues la producclón nacl0nal no ha' 

mostrado recuperaclón. Esta presunclón se comprueba al establecel 

que mediante el convenlO de donaclón suscrito entre el Goblerno . 

de El Salvador y el de Estados Unldos de América, por lntermedio 
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de la Agencla para el Desarrollo Internac10nal (AIO), a finales 

del tercer trlmestre de 1983, se concertó la transferenCla a tí1 

lo gratulto, baJo el Título 11 de la ley Públlca 480, de 12,500 

T.M. de leche descremada en polvo fortificada para consumo dom~s 

tico y para uso industrlal, cuyos prlmeros embarques se hlcieron 

efectivos a flnales del mismo año; Sln considerar las donaclones 

provenientes de los organlsmos de aSlstencia humanltarla. 11 

Por últlmo se sitúan los productos pesqueros, cuya participaclón 

no es slgnlficatlva mantenl~ndose entre el 0.4 y el 1.7% en los 

últ1mos Clnco años. 

la situaclón descrlta eVldenc1a la marcada dependenc1a de las 1m 

portaclones de productos agrícolas para mantener los actuales ~i 

veles de satisfacción de las neces1dades al1mentar1as; este solo 

hecho debería ser motlvo de preocupaclón para cualquier goblerno 

pues la experlencla ha demostrado que cuando se han dado los Cle 

rres de frontera por parte de Guatemala, se ha hecho sentlr la e' 

casez de frutas y hortallzas de mayor consumo, motlvando lncremer 

tos bruscos y elevados en los preClOS de estos productos. 

En este apartado es de especlal lnterés determ1nar los productos 

de mayor senslbllidad en el valor de las importaciones agrícolas 

11 Secretaría Técnlca del FlnanClamlento Externo (SETEFE), MIPlAN. 
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y tomar en conslderación su alta partlcipaclón en las importacio 

nes agropecuarlas. Seguidamente se anallza su estructura. 

CUADRO No. 26 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS DE ORIGEN AGRICOLA 1980-1983 

PRODUCTOS 1980 1981 1982 1983 PRO~lEDIO 
ANUAL 

Trlgo y Harlna de Trlgo 23.88 9.52 26.64 18.87 19.90 

Hortalizas 27.38 30.98 23.80 15.74 24.46 

Frutas 14.35 17.45 13.96 9.72 13.87 

Granos Básicos 3.38 4.41 5.33 18 43 7.83 

Tortas y Harlnas de Semillas 
Oleaginosas 4.65 8.04 7.25 6.64 6.64 

Jugos, Jaleas y Estractos 
de Frutas. 3.79 2.89 2.22 2.09 2.74 

Aceltes de Orlgen Vegetal 4.51 8.23 4.62 9.85 6.75 

Otros Productos Agrícolas 18.06 18.48 16.18 18.66 17 .81 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Preparada en Base a datos del Anexo No. 40. 

Báslcamente son cuatro grupos los que predomlnan en la lmporta~ 

Clón de productos agrícolas; frutas, hortallzas y sus derlvados 

constltuyen más del 40% del promedlo en los ú1tlmos cuatro años; 

el trlgo y harlna de trlgo con un promedio aproxlmado del 20%; -
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los derivados de las seml11as oleaglnosas (tortas, harlnas y ac~ 

tes) representan arrlba del 13% y los granos báslCOS con un proml 

dio del 7%. 

En conJunto estos productos llegan a constltuir más del 80% de le 

lmportaciones de origen agrícola. Dentro del rubro de otros prodl 

tos agrícolas, los de mayor partlclpaclón son: cebada, avena, bul 

bos, rlzomas para semllla, flores, plantas, vinagres, salsas y -

otros productos alimentlcios para ganado. 

Cabe señalar la cuantía de las lmportaciones que se reallzan den

tro del Programa THE COMMODITY CREDIT CORPORATION (CCC) y el Con

venlO PUBLIC LAW (PL-480) del Goblerno de los Estados Unldos de -

Amérlca, de las cuales se presenta el cuadro sigulente: 
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CUADRO No. 27 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

BAJO EL PROGRAMA cee y EL CONVENIO PL-480, 1981-1985. 

( EN COLONES ) 

PRODUCTOS 1981 1982 1983 1984 

Acelte Vegetal 14.378,728. 18.147,224 20.544,446 28.466,440 

Maíz Amarlllo 9.953,820 5.382,198 31. 062,227 31. 711. 898 

Tngo 72.604,155 42.220,367 44.540,836 57.484,726 

Sebo de res 26.414,210 24.442,575 24.155,788 21.500,000 

Arroz Oro · . 4.234,931 4.188,072 

Hanna de Soya 13.466,962 14.760,059 13.184,890 21. 750,000 

Han na de Carne 
y Huezo 1. 907 ,635 1. 875 ,851 1. 907,115 5.000,000 

Maíz · . 4.500,000 

Gluten de Maíz · 3.229,417 3.294,070 3.500,000 

1985 

29,85S 

54.475 

36.502 

29.189 

3.00'5 

5.716 

, 
TOTALES 138.725,510 110.057,691 146.424,303 173.601,136 158.479 

FUENTE: Preparado en base a datos del Anexo No. 41. 

Además de lo relevante de los valores de las importaciones que se 

realizan dentro de estos programas, su lmportancia radlca en que 

no constltuyen una sallda lnmediata de dlvlsas, ya que la C.C.C., 

son créditos pagaderos entre uno y tres años, y en la PL-480 el --

plazo generalmente es de 40 años, con períodos de gracia de dlez -
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años; ambos contribuyen a aminorar la presión sobre la Balanza d 

pagos en el Corto Plazo. 

Entre los productos que incluyen los programas los de mayor sign 

flcación son el trlgo, sebo de res, acelte vegetal, harlna de so 

y maíz amarl1lo. 

De los grupos de productos ana11zados anterlormente, la mayoría 

son factlbles de producir en países de climas troplca1es como el 

nuestro y otros que por sus requerimientos climatológicos no eXl 

te mucha factlbilidad de producirse localmente, como el trigo, a 

na y cebada. Entre los prlmeros se tienen las frutas, hortaliz~s 

semlllas oleaglnosas, cuyos derlvados también son factlbles de p 

cesar. 

a) HORTALIZAS 

En los anexos 7 y 8 se detallan en volumen y valores (prome-~ 

dlOS quinquenales) las hortalizas que se han lmportado de 196 

a 1984, de éstos se ha slntetlzado el cuadro que se present~ 

en segulda tomando por separado las hortalizas de mayor lnci

dencla. 



HORTALIZAS 

AJo 

Cebolla 

Collflor 

Lechuga 

Papa 

Repoll o 

Tomate 

Zanahorla 

CUADRO No. 28 

VOLU~IEI~ y VALOR DE LAS mpORTACIONES DE HORTALIZAS 1965 - 1984 

( PROMEDIOS QUINQUENALES ) 

~----- ------~---,------~------ ---- --

1965 - 69 1970 - 74 1975 - 79 
QUlntales Colones . Quintales Colones QUlntales Colones 

4,976 155,132 6,725 134,126 8,429 185,924 

41,909 447,161 37,819 301,012 84,433 1. 505,694 

21,021 94,208 19,069 95,322 33,985 245,676 

17,323 75,857 13,687 67,340 35,032 334,079 

135,289 1. 272,624 163,273 1. 307 ,980 300,091 3.421,071 

115,960 463,054 158,758 531,693 272,990 1.968,092 

44,789 293,846 45,491 250,473 98,639 1. 096,017 

46,342 320,470 41,048 240,617 96,057 781,596 

Otras Hortallzas 83.818 547,092 55,667 347,745 82,077 787,586 

TOTALES 511 ,427 3.669.444 541,537 3.276,208 L011~733 10.325,735 

FUENTE:Estructuradoen base a datos de los Anexos No. 7 y 8. 

1980 - 84 
QUlntales Colones 

14,681 1. 236 ,414 

212,095 7.917,614 

58,141 1. 325 ,415 ~ 
o 

48,549 1.454,712 

325,364 8.935,789 

446,396 7.303,009 

211,503 5.694,446 

141,061 3.399,326 

138,223 3.968,607 

1. 596~O13 41. 325,332 
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La importación de hortallzas en los últlmos 20 años ha tenido 

un aumento acelerado ya que del quinquenio 1965-1969 en que se 

reportó la adqulslclón de 511.4 mlles de qUlntales se pasó a --

1.596.0 miles en el quinquenio 1980-84, representando un creCl

miento del 212.1%. 

Este comportamiento es mucho más marcado en los valores, debldo, 

al significativo incremento en los preclos, para los mlsmos --

quinquenios los valores de las importaclones pasaron de caSl --

3.7 millones de colones a un poco más de 41.3 mlllones, slgnlf~ 

cando un creclmlento del 1,026%. 

Entre las causas que han lncidldo en la evoluclón que muestran 

estas lmportaclones, se tlene el elevado creclmlento de la pobl~ 

clón provocando el continuo aumento de la demanda; la producción 

local no ha sldo capaz de satlsfacer las necesldades allmentl-

Clas, sltuaclón que ha obllgado al país a recurrlr cada vez más 

a las lmportaclones. 

Del total de lmportaclones horticolas, las ocho que se detalla

ron anterl0rmente, constltuyen el 90% del valor durante el pe-

ríodo en referencla, s1endo las de mayor relevancla la papa, ce

bolla, tomate y repollo,que Juntos representan el 73% del valor ' 

lmportado. Estas hortallzas se producen en el país en pequeña - , 

escala y técnlcamente es factlble aumentar su producclón a mayo+ 

res nlveles, pues se adaptan a las condlclones de cllma y suelo; 

b) FRUTAS. 

otro rubro de gran lmportancla en la estructura de lmportaclones 
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de productos agrícolas lo constltuyen las frutas, que lncluye 

una gran variedad, que en su mayoría prOVlenen de centroamérl-

ca, especlalmente de Guatemala y Honduras; y algunas hasta de 

los Estados Unidos de América. 

En total las frutas representan el 13.87% de las lmportaclones 

de productos de orlgen agrícola, sin tomar en cuenta sus derl-

vados, tales como los Jugos, Jaleas y es tractos de frutas, que , 

constltuyen el 2.74% del total de aquéllas. 

------
BIBLIOTECA CIENT~AL I 

C363I",nue.ClOO r;;;,1lI I!Il. OAr..'6'aDI!llB I 



PRODUCTOS 

Aguacate 

Banano 

Granadllla 

Manzana 

NaranJa 

Plátano 

Plña 

Uva 

Otras Frutas 

TOTALES 

CUADRO No. 29 

VOLU~IEN y VALOR DE LA H1PORTACION DE FRUTAS 1965 - 1984. 

( PROMEDIOS QUINQUENALES 

1965 - 1969 1970 - 1974 1975 - 1979 
QUlntales Colones QUlntales Colones QUl nta 1 es Colones 

17,792 133,669 19,461 112,998 30,710 359,152 

266,078 824,995 319,926 800,506 432,018 1. 779 ,408 

11,777 146,755 17,205 87,384 20,140 399,044 

14,261 245,436 14,412 260,232 38,459 1. 008 ,807 

92,562 443,406 53,108 182,907 106,701 1. 057,203 

282,236 1 253,712 326,685 1. 251 ,465 452,241 4.415,930 

13,534 57,975 2,809 11,385 10,762 103,935 

2,754 84,463 2,754 142,211 9,499 667,311 

60,051 528,856 39,595 363,240 78,311 1.141,953 

761,045 3.719,267 795,955 3.212,328 1.178,841 10.932,743 

FUENTE: Elaborado en base a datos de los Anexos Nos. 9 y 10 

1980 - 1984 
Quintales Colones 

71,727 2.253,712 

743,972 6.065,166 
...... 

34,360 1. 529 ,831 N 
W 

42,425 1.664,813 

228,211 3.116,952 

561,786 9.947,682 

51,004 934,865 

5,283 551,229 

112,766 3.681,311 

1.851,534 29.745,561 
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La lmportación de frutas, al igual que la de hortalizas mues--

tran evoluclón marcadamente creciente en los últlmos veinte --

años, tanto en valores como en volumen; entre los qUlnquenlos 

1965-69 a 1980-84, tuvo un crecimiento del 700% y del 143%, res 

pectivamente. Este comportamlento se ha debido al contínuo 1n

cremento en los preclos (229% en el período), así como al aumen 

to de la demanda, ya que al no dlsponerse de producclón local 

se tiene que 1mportar cada vez en mayores cantldades. 

Los datos presentados muestran que el 89.5% de las lmportaclo-

nes de frutas está constltuido por ocho de las prlnc1pales, en-

tre ellas las musáceas constituyen caSl el 56%*, slendo las de 

mayor 1mportancla el plátano y el Banano; los cítrlcos el 11.1% 

de los cuales la más representatlva es la naranja; la manzana 

6.7%, aguacate 6.0%, y el resto de frutas que en conjunto suman 

el 20.3% del total, en promedlo para el período que se anallZa J 

De las frutas detalladas como las de mayor lnfluenc1a en las 1m 

portaclones, aparte de la manzana y la uva de las que no se tle 

ne mayor conoclmlento de su tecnología de producc1ón, el resto 

se produce en el país y se tiene C1erta experlenCla sobre su ex 

plotaclón, pero por problemas de carácter estructural se ha V1S 

to llmltado el desarrollo de su producc1ón. 

La sltuaclón planteada en relación a las hortal1zas y frutas es 

sumamente preocupante y requlere una urgente atenc1ón por parte 
I 

del gobierno. Sobre todo, debido a los contínuos Clerres de -

fronteras por problemas como los de consolidac1ón de deudas, de 
-;-

* Se lncluye el guineo maJoncho que no se detalla en el cuadro, encontrán
dose lncluldo en otras frutas. 
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valuaClón y escasez de divisas; además de todos los efectos y 

beneficlos directos que se derivarían de la producclón lnterna. 

Dada la potenclalldad para produclr internamente esos productos 

deben tomarse las medldas correctivas para aSlgnar los recursos 

necesarlos e lmpulsar la dlversificación de la producción nacl~ 

nal, como una estrategla que tlenda a Soluclonar los problemas 

que padece la pob1aclón en general. 

Los derivados de semillas oleaglnosas es otro rubro de importa~ 

Cla en las importaclones agrícolas, que lnc1uyen tortas y hari

nas destlnadas a la alimentaclón ganadera y avícola,y los acel- ' 

tes para el consumo humano e industrial; dentro de éstos están 

los derlvados de seml1la de algodón, soya, llnaza, ajonjolí, co 

co y otros. 

CUADRO No. 30 

IMPORTACIONES PROMEDIO DE LOS DERIVADOS DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 

EN VOLUMEN Y VALORES 1980 - 1983 

CRECIMIENTO % 
QUlntales Colones Volumen Valor 

Tortas y Harinas de 
Semillas oleaglnosas 564,592 18.555,340 42 40 

Aceltes de orlgen vege-
tal 247,691 18.851,888 105 114 

TOTALES 812,283 37.407,228 60 77 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Anexo No. 42. 
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Tal como se aprecla en el cuadro anterior, estos productos han ~ 

perlmentado entre los años de 1980 a 1983 altas tasas de creCl--

miento, representando en términos absolutos una importaclón prom~ 

cio de 812.3 miles de qUlntales con un valor de 37.4 mlllones dE 

colones. 

Esta sltuación se ha debldo a la dependencla de las lmportaciones 

para satisfacer la demanda de allmentaclón humana y anlmal, a lbs 

lncrementos de precios, agravada por el deterioro que ha sufrido 

el cultivo del algodón, orlginado por la baja de preclos en el 

mercado internacional, a los problemas de la guerra en las áreas 

algodoneras y al lncremento en los costos de producclón por su -

alto contenldo de componentes lmportados. 

Dentro de los productos derlvados de semlllas de oleaglnosas son 

de lmportancla el acelte de semllla de algodón, soya, palma, maíz 

ollva, coco y otros aceltes vegetales; entre las harlnas, la de 

soya, ya que para 1985 se lmportaron 62,398 toneladas métricas 

con un valor de 29.2 ml110nes de colones y 15,797 toneladas mét~l 

cas de aceltes vegetales equlvalente a 29.6 ml110nes de colones 

(Ver Anexo No. 41). 

Es convenlente hacer notar que "La soya es la fuente más lmport~n 
"--

te de proteínas aprovechables de origen vegetal. es el producto 

ideal para satlsfacer las necesldades proteínlcas que demanda la: 

aVl cul tura y ganadería" .. !/ 

En la actualidad, cuando eXlsten grandes áreas en la zona costera 

que no están slendo cultlvadas y algunas que se dedlcan al cultlY( 

1/ Manuel M. Martínez (Técnico de Bayer de E.S., S.A.), Apuntes sobre el culo 
- tlVO de Soya, Mimeógrafo, 1986. 
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de caña y algodón con bajos rendlmientos, se presenta la altern~ 

tlva de implementar un programa de producción de semlllas oleagi 

nosas, en el que debe tener prloridad la soya, pues tlene merca

do asegurado en harina y aceite, lo cual vendría a sustltulr las 

lmportaciones que se reallzan, pues se vuelven más costosas por 

el nuevo tlpO de cambio; y otros productos como el aJonJolí, ca

cahuete, tlenen buenas perspectlvas en el mercado externo. 

Aún en las áreas donde se cultiva algodón, por el mismo deterlo

ro que este CUltlVO produce en el ecosistema, un programa de ro

taclón de cultivos de gramíneas y oleaginosas, volvería más efl

Clente el uso de los recursos productlvOS. 

Los granos báslCOS han venldo adquiriendo relevancla en las lm

portaclones de productos agrícolas, debldo a que los rendlmientos 

y la producclón se han mantenldo por debajo del rltmo de creCl-

miento de la poblaclón como se demostró en un apartado anterlor, 

y para el caso del maíz por la demanda para la fabrlcaclón de -

concentrado. Un caso típlCO de esta sltuaclón 10 constltuye el 

frlJol, cuyo rendlmlento en 1950 fué de 18.5 qq/Ha., a 1984 éste' 

no ha sldo superado, y 10 más crítlco es que en la mayoría de -

los años ha presentado menores rendlmlentos, basta observar los 

últimos 10 años, período en el que han varlado entre 14.0 y 18.3 : 

qUlntales por hectárea 

Esta situación obedece a que el CUltlVO de los granos báslCOS ha 

sido marginado a suelos de mala calidad, de la aSlstencla técnl

ca, crédito e lnvestlgaclón, como se demostró en el Capítulo uno 
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al estudlar la dualidad en la producclón agrícola; haciendo de

pender los volúmenes de producción más que todo de los factores 

cllmáticos. 

2.3.3. BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Históricamente el Balance del Comercio Exterlor de productos agr 

pecuarlos de El Salvador, ha reflejado saldos favorables, ya que 

como se menclonó anterlormente, por su carácter agro-exportador, 

la participación de estos productos dentro de las exportaciones 

totales, slempre ha sido muy elevada, representando en los últi

mos qUlnce años un promedlo del 72.3%. No obstante que la lmpor~ 

tancla del sector agropecuario se ha mantenldo, su comportamlentl 

ha estado determlnado báslcamente por los preClOS de los produc

tos tradlclonales de exportaclón, así se puede apreclar que la -

tendencla en los últlmos años es hacia la baJa, ya que del pería 

do 1970-74 al 1975-79, el índice de creclmiento de estas export~ 

Clones fué de 289, mlentras que a 1980-84 fué de 274. 
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CUADRO No. 31 

BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

1970 - 1984 - PROMEDIO QUINQUENALES 

(EN MILES DE COLONES) 

QUINQUENIOS EXPORTACIO- INDICE DE IMPORTACIO- INDICE DE SALDO INDICE O 
CRECIMEE 

1970 - 74 

1975 - 79 

1980 - 84 

NES CRECIMIENTO NES CRECIMIENTO 

535,121. 

1.545,563. 

1. 464,247. 

100 

289 

274 

88,965. 

232,215 

522,471. 

100 

261 

587 

446,156. 

1. 313 ,348. 

941,776 

100 

294 

211 

FUENTE. Elaborado en base a datos del Anexo No. 43 

Al observar los datos presentados, las lmportaclones han reglstr~ 

do una tendencla marcadamente creclente, ya que tomando como base 

el período 1970-74, muestran índlces de creClmlento de 261 y 587 

para los qUlnquenlos 1975-79 y 1980-84, respectlvamente, ésto se 

ha debldo a los lncrementos de preclos, que en los ú1tlmos Clnco 

años se han acrecentado más por los tlpOS de camblo dlferencla-

dos, y a partlr de 1986 se lncrementarán slgnlflcatlvamente por 

efectos de la devaluaclón del colón. 

ConSfcuent~n:er¡:,p,h,1 ~labldo un rontínuo detenoro del saldo del Bdlan ' 
- ' 

ce del Comerr lo ~<t~rlor de productos agropecuarlos. En los al~l 
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mas tres qUlnquenios, al tomar como base 1970-74 se tlene para 

1975-79 un índlce de crecimlento de 294, en cambio en el período 

1980-84 desciende a 211; esta sltuaclón se verá seriamente agrav~ 

da para los años subsiguientes, por el impacto que eJercerá el 

nuevo tipo de camblo. 

A 10 anterlor se agrega que además de las importaclones agropecu~ 

rlas, se importan otros bienes destinados a las actlvldades pro-

ductlvas del sector, como lnsumos y blenes de caplta1; entre los 

primeros se mencionan los fertllizantes, pestlcldas, medlcina ve-

terlnarla y otros; y entre los segundos se lncluyen maqulnarla, -

equlpo, herramientas y repuestos, los cuales se detallan en el --

Anexo No. 44. 

CUADRO No. 32 

H1PORTACION DE INSUr~OS y BIENES DE CAPITAL UTILIZADOS EN LAS 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 1970-1984, PROMEDIO QUINQUENALES. 
/\, 

QUINQUENIO 

1970-74 

1975-79 

1980-84 

( r1IlES DE COLONES) 

INSUMOS 

55,779. 

116,107. 

107,764 

BIENES DE CAPITAL 

9,469. 

27,824. 

11,734. 

TOTAL 

65,248. 

143,931. 

119,498. 

FUENTE: Estructurado en base a clfras del Anexo No. 45. 
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Hasta el quinquenlo de 1975-79 la lmportaclón de estos bienes 

muestra un crecimlento acelerado, sin embargo a partlr de ese pe-

riodo hasta el quinquemo 1980-84 experimentan una senslble dlsml-

nución, especlalmente los bienes de capital, producto de la cri-

SlS en que vive el país; ésto ha provocado bajas en el acervo de 

capltal que repercute en la capacldad productiva del sector, por 

la falta de lncorporación de nuevos bienes y reposlclón de los ---

eXlstentes, ya que IIDe acuerdo con lnformación proporclonada por -

companías importadoras de maquinaria agrícola, se tlene que en 

1978 se importaron 264 tractores agrícolas, en 1979, 186; pero és 

tos se reexportaron debldo a que por la sltuaclón soclo-polítlca -

el mercado estaba muy reducido; en 1980 se lmportaron 5 y en 1981, 

811
• 1/ 

Esto últlmo confirma lo planteado en el párrafo anterlor y se apr~ 

Cla con claridad al observar las clfras del Cuadro No. 32, presen-

tado antes. 

Al lncorporar en el balance del comerClO exterlor agropecuarlo --

los lnsumos y blenes de capltal utllizados en el sector, se llega 

a determlnar su aporte en dlvlsas que constltuye la contrlbuclón 

neta del sector agropecuarlo, la cual podría ser meJor estlmada s1 

se conslderan otros elementos que slgnlflcan sallda de divlsas, -

tales como: El combustlble utlllzado por la maqulnarla y equlpo, 

1/ Juan Gllberto G6mez M. y otro liLa tecnlflcac16n de la Producc16n de la Ca
- ña de Azúcar ll Facultad de ClenClas Económlcas, Universldad de El Salvador, 

TeS1S de Graduaclón, 1985. 
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asesoría extranjera, lntereses sobre líneas de crédito del exte

rlor y todos los demás blenes y serV1ClOS importados que se Utl

lizan en el proceso de producción. 

De las clfras dlsponibles se ha logrado determ1nar el aporte net( 

de divisas del sector agropecuarlo, el cual se plantea en el cua

dro slgulente: 

CUADRO No. 33 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, INSUMOS 

y BIENES DE CAPITAL UTILIZADOS EN EL SECTOR Y APORTE NETO DE DIVI

SAS. 1970 - 1984, PROMEDIOS QUINQUENALES. 

QUINQUENIOS 

1970 - 74 

1975 - 79 

1980 - 84 

( EN MILES DE COLONES ) 

EXPORTACIONES 

535,121. 

1.545,563. 

1.464,247. 

IMPORTACIONES 11 APORTE NETO 

154,213. 380,908. 

376,146. 1.169,417. 

641,970. 822,277. 

l/ Incluye Productos Agropecuarios, lnsumos, blenes de capltal. 

FUENTE: Elaborado en base a los datos de los Anexos Nos. 43 y 45. 

Tal como lo eVldenclan los datos, el aporte neto refleJa una ten-
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denCla creciente entre el prlmero y segundo qUlnquenio, represen

tando una tasa del 207%, pero del quinquenlo 1975-79 hasta 1980-

84, decrece slgnificativamente llegando su valor a ~ 822.3 mi

llones; ésto se debló a la dismlnuclón de las exportaclones y el 

aumento de las lmportaciones, así como tamblén al comportamiento 

de los preClOS, como puede lnferlrse de la evoluclón de los índi

ces de precios de las exportaclones e lmportaciones, al anallzar 

el poder de compra de las exportaclones agropecuarias en el cuadr 

No. 34. 
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CUADRO No. 34 

PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y EFECTO DE LA 

RELACION DE TERMINOS DEL INTERCAMBIO, ENTRE AQUELLAS Y EL TOTAL 

DE IMPORTACIONES DEL PAIS 

INDICES DE PRECIO EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
Exportacio- Importaclo- Relación de Volumen Poder de Efecto de 

AÑOS nes Agrope- nes Totales Términos Físico Compra la relac, 
cuanas. del Inter- del Inter 
(Base 1979 = 100) cambio. Miles de Colones a bio. 

preclos de 1979. 

1970 30.3 41.8 72.5 1.279,443 927,596 - 351,847 

1971 29.6 42.2 70.1 1.339,053 986,890 - 442,163 

1972 28.9 45.1 64.1 1.729,339 1.108,506 - 620,883 

1973 39.9 53.3 74.9 1. 378,326 1. 032,366 - 345,960 

1974 46.3 74.6 62.1 1.520,015 943,929 - 576,086 

1975 43.5 82.4 52.8 1. 770,956 935,065 - 835,891 

1976 75.4 79.9 94.4 1. 687 ,811 
I 

1. 593,294 - 94,517 

1977 70.3 80.3 87.6 1.482,820 1. 298,950 - 183,870 

1978 97.5 89.3 109.2 1.428,538 1.559,963 + 131,429 

1979 100.0 100.0 100.0 2.030,772 2.030,772 

1980 101.8 127.1 80.1 1.831,263 1.466,842 - 364,421; 

1981 89.2 141.0 63.3 1. 611 ,662 1. 020, 182 - 591,480. 

1982 88.3 150.8 58.6 1. 396, 991 818,637 - 578,3541 

1983 (p) 79.8 (p) 140.6 (p) 56.8 (p) 1.666,196(p) 946,399(p)- 719,79~ 

1984 91.0 n. i n. i 

(p):Clfras Preliminares 
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Revlsta del B.C.R., varios 

números. 
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Tomando como base los precios de 1979, el indlce de precios de 

las importaclones ha crecldo más que el de las exportaclones, le 

que se traduce en un continuo deterloro de los térmlnos de lnter 

cambio. 

Para 1970 el índlce de preclos de las exportaclones fué de 30.3, 

y de 41.8 el de las lmportaclones, en camblO para 1983, estos in 

dices fueron de 79.8 y de 140.6, respectlvamente; a nlvel de tér 

mlnos de lntercamblo el comportamiento es decreclente, pues de 

1970 a 1983 dlsmlnuyó de 72.5 a 56.8, lo que slgniflca que cada 

vez nos cuestan más los blenes que selmportan; para el país impl 

ca exportar mayores volúmenes de café, algodón, etc. por cada tr 

tor, fertllizantes y bienes de capltal importados. Esta sltuacló 

es una de las causas que lnfluyen en el endeudamlento externo. 

Durante los 14 años anallzados, únlcamente en 1978 se obtlenen 

térmlnos de lntercamblo favorables, que coínclde con los altos -

preclos de los productos tradicionales de exportaclón, especlalm 

te del café. 

Esto conflrma el hecho de que los térmlnos de lntercamblO slempr, 

han sldo desfavorables para el país, a excepclón de algunos años 

en que, por varlables exógenas, se vuelven favorables; ésto pone 

en duda la valldez de las ventaJas comparatlvas para nuestro pal' 
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Como consecuenCla de ese deterioro, el poder de compra de las ex 

portaclones agropecuarlas se reduce significatlvamente, en prome 

dio se ha perdldo por este efecto ~ 475.4 millones por año, lo 

que representa el 30.5% de las exportaclones. De esta situación 

se desprende que toda actlvldad que tienda a sustitulr importaciQ 

nes es beneficiosa para el país. 



137 

CAP 1 TUL O 111 

PROPUESTA DE Uf~ PROGRAf·lA DE DIVERSIFICACIOtI AGRICOLA EH EL SALVADOR 

Las polítlcas, Programas y Proyectos son las herramlentas en el proceso 

de planiflcaclón económlca, el cual tuvo su orlgen y apllcación en los 

países de economía centralizada, como un método para lograr una mejor -

aSlgnaclón de recursos y proplciar el desarrollo económlco de los países. 

En los países latinoamerlcanos el proceso de planlficaclón adqulere forma 

a finales de la década de los cincuenta e lnlClOS de la década del sesen

ta, sobre todo después de la suscrlpción de la Carta de Punta del Este -

(agosto 1961), evento que fue promovldo e lmpulsado por el Goblerno de ~ 

los Estados Unldos de América, en donde los goblernos de los países de -

Amérlca Latina se compronletleron a formular planes de desarrollo que pos~ 

bllltaran el logro de mejores condlclones de vlda de sus habltantes, como 

medlo para eVltar los confllctos y revoluclones soclales, aVlvados por el 

triunfo de la revolución cubana; utllizando como mecanlsmo de preslón la, 

cooperaclón técnica y económlca. 

Es en este marco de referencla, que se lnlcló en el Salvador la utlllza

clón de la planlficaclón como lnstrumento para orlentar la actlvldad --

económlca del país, para lo cual se cre6 el Consejo Naclonal de Planlfl

caclón, hoy Nlnlsterlo de Planlflcaclón (MIPLAN), induclendo progreslva

mente el estableclmlento de las oflcinas sectorlales de planlflcaclón; el 
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primero, como responsable de la formulaéión de las políticas globales y plé 

nes de desarrollo económlco, y las segundas que enmarcándose en los linea-

mientas de las políticas naclonales se encargan de la elaboraclón y controll 

de los planes sectoriales. En el caso del sector agropecuarlo, es la oficl

na Sectorlal de Planificaclón Agropecuaria (OSPA), Unidad de Asesoría del -

Ministerio de Agrlcultura y Ganadería; donde se dá iniclO al proceso de pl~ 

nlficación sectorlal a partir de 1965, con la formulación del prlmer Plan -

Quinquenal 1965-1969. Aunque para el año señalado la oficina de planifica-

ción funcionaba como, un departamento de la Dirección General de Economía -

Agropecuaria; estableciéndose como oficlna sectorial práctlcamente 10 años 

más tarde. 

La planificación que se ha lmplementado en el país ha sido de carácter lndl 

cativa, por medlo de la cual el gobierno a través del Gasto Público ha orle 

tado los recursos a la modernlzaclón y creación de infraestructura como ca-

rreteras, centrales eléctricas, aeropuertos, etc., así como medlante la pol 

tica monetaria y flscal ha incentivado la lnversión prlvada asegurándole su 

rentabilidad y retorno, mantenlendo y perfeccionando la economía de mercadó 

sin pretender ningún cambio de estructuras. 

Cuando en los planes se ha señalado la necesldad de modificar Clertas estru 

turas, se ha encontrado la oposición de los grupos de poder, qUlenes no han 

permltido su eJecución, por lo cual los obJetivos y metas planteados nunca 

han sido alcanzados. Es hasta finales de 1979 que se le dá un pequeño viraj 

a esa orientación y se lnlCla la puesta en práctica de algunas reformas eS-
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tructurales. 

En los planes de Desarrollo, en sus dlstintas dimensiones temporales y espa 

ciales, las políticas, programas y proyectos son los instrumentos que dan 

viabllidad a las estrategias concebidas para el logro de los obJetivos pre

determinados. 

3.1. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCION DE CULTIVO 

En su concepción genérica se tiene que el térmlno programa IIProvlene 

de las raíces griegas, pro: antes y grarnma: letra. 

Como una de las derivaclones, se entlende por programa, el concepto -

que ordena y vlncula cronológica, espaclal y técnicamente las aCClones 

o actividades y los recursos necesarios para alcanzar en un tlempo da-, 

do una meta específica, que contrlbuirá a su vez, a las metas y objeti

vos del plan". 1/ 

A partir de esta conceptuallzación y enmarcado en un Plan de Desarrollo 

se conclbe el programa de producclón tendlente a diversificar la estruc 

tura productlva del Sub-sector agrícola. 

En tal sentldo se entenderá por dlverslficación agrícola al proceso me~ 

1/ ORTEGA, BLAKE, J. ARTURO: "Dlcclonano de Planeaclón y Plamficaclón 
- (Un Ensayo Conceptual)", Edlt. EDICOL, S.A., la.Edlción, MéxlCO, 1982, 

pp. 284-285. 
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dlante el cual se logra que la producción responda a los requerimlen

tos de la demanda interna y externa, vía introducción de nuevos culti 

vos y la ampllación de los ya existentes, con la deblda factibilidad 

técnica y económica. 

El programa de producción estará orientado a dlverslficar la Agricul~ 
I 

ra en El Salvador, prlorizando en los cultlVOS que tlendan a satisfa~ 

cer la demanda de alimentos, al aumento de los niveles de empleo, po

sibil1ten el ahorro y generaclón de divisas e lncentlven la agroindus-

tna. 

Entre los obJetivos que se pretende alcanzar con el programa, se pue

den señalar los slgulentes: 

a) Propiclar el auto-abastecimlento de allmentos especialmente de aqu~ 

llos productos con mayor déficit en la producción lnterna. 

b) Generar mayores nlveles de empleo y reduclr la estacionalidad en la 

demanda de mano de obra, mediante el camblo en la estructura produE 

tlva. 

c) Poslbilitar el ahorro y generaclón de divlsas por medlo de la susti 

tuclón de lmportaclones e lmpulsando la explotaclón de cultivos con 

posibilldades de ser comerclalizados en el mercado externo. 
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d) Incentivar la agraindustrla lmpulsanda el cultivo de productos fac

tlbles de procesarse internamente, para satisfacer el consumo humano 

y animal. 

e) Lograr mayores nlveles de producción y productivldad a través del 

uso racional del suelo, orlentanda la explotaclón de los cultivos - 1 

según la capacidad agrológlca, por medio de una adecuada relación 

agua-suela-planta. 

3.1.1. CRITERIOS TECNICO - AGRONOMICOS 

Antes de analizar en detalle las crlterios técnlcos necesarlOS 

para la selecclón de cultlVOS, es convenlente hacer algunas con ' 

sideraclones sobre el proceso productlvo agrícola. Una de sus 

característlcas es su naturaleza blológica, utlliza plantas par~ 

la obtención de bienes; otra, es la utilizaclón de extensas 

áreas y dispersión espaclal; ya que por sus mismos requerimlen

tos naturales las plantas necesltan áreas conslderables. 

ASlmismo se debe tomar en cuenta la dependencla de factores c1i i 

máticos, como luz solar, agua y temperatura adecuada para su re 

producclón; y la necesldad del suelo, en vlsta de que las plan

tas requleren de un medlo de fijaclón, sustentaclón, que le pr~ I 

porcione los nutrlentes y el agua para su crecimlento. 
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3.1.1.1. Análisls del uso potencial del suelo. 

Antes de plantear el programa de producclón fué lndis-

pensable hacer un lnventario de los suelos de que se 

dispone, de acuerdo a su capacldad agrológlca para sa-

ber que tipos de cUltlVO pueden impulsarse y manejo -

que se les debe aplicar; también debló conocerse el 

uso que se les está dando a los mismos. 

En tal sentido es lmportante agrupar las distlntas cl~ 

ses de suelo de acuerdo a su capacidad de uso Slmlla-

res, Suárez de Castro 1/ formula la slgulente agrupa-

ción: 

PRIMER GRUPO: Terrenos aproplados para establecer en 

ellos cultivos anuales que exigen escardas periódlcas 

(CUltlVOS llmplos); comprende aquellos terrenos traba~ 

Jables con maqulnarla de tracclón mecánica o anlmal, -

poca pendlente y de suficlente fertllidad para permitir 

el creclmiento por 10 menos moderado de vegetaclón. Iij-

cluye cuatro clases, las cuales se distinguen 1, 11, 

111 Y IV, según sea la intensidad de prácticas que eXl-

jan para su defensa. 

SEGUNDO GRUPO: Terrenos aproplados para establecer en 

1/ SUAREZ DE CASTRO, FERNANDO, Conservaclón de suelos, IICA, San José, Costé 
- Rica, 1979, pp. 104-111. 
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ellos vegetación permanente (potreros, cafetales, bos-

ques, etc.); comprende tres clases que se dlstlnguen --

V, VI Y VII. 

TERCER GRUPO (Clase VIII): Terrenos inaproplados para -

la agricultura y la Ganadería. Quedan en ella lncluídos 

los pantanos, playones de arena, zona~ atrevesadas por ' 

numerosas cárcavas profundas, áreas muy escarpadas abro! 

tas, rocosas, derrumbres que exigen protecclón especlal. 

y en fin, todas aquellas porciones ( .... ) en los cuales 

no es poslble establecer económlcamente un CUltlVO, un 

potrero o un bosque, nl aún aplicando las práctlcas más 

lntensas de maneJo y defensa de los suelos. 

Slgulendo la agrupaclón cltada, se dispone de las si---

gUlentes áreas: 
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CUADRO No. 35 

SUPERFICIE SEGUN VOCACION AGRICOLA 

GRUPOS AREAS (HAS.) % 

1. CultlVOS Llmpios 690,050.0 33.7 

2. Pastos, Bosques, Cultivos Perma-
nentes. 1.105,225.4 53.9 

3. Tierras no aptas para uso agro-
pecuano. 253,586.6 12.4 

TOTAL 2.048,862.0* 100.0 
------------------------

* No lncluye las áreas ocupadas por zonas urbanas, agua, pantano, 

aeropuertos y salineras. 

De acuerdo a los datos la mayor parte de los suelos --

(53.9%) son aptos para pastos, bosques y cultlVOS perma-

nentes; el 33.7%, para cultlVOS limplos; y el 12.4% no -

ofrecen factlbllldad para ningún uso agropecuarlo, nl --

aún aplicando las práctlcas más intensas de maneJo y de-

fensa de los mlsmos. 

Para el análisls y locallzaclón de los suelos según c1a-

slflcaclón agrológica y uso actual, se SigU1Ó la slgule~ 

te metodología: 
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a) Se dispuso de mapas de "Clases de suelos de acuerdo a 

su capacidad de uso" y l/Uso actual del suelol/, en es

cala de 1: 200~OOO. 

b) En el prlmero de los mapas se identlficaron las dife

rentes clases de suelo (de la 1 a la VIII) asignándo

les dlferentes colores; 19ual se hizo con el segundo, 

para los dlferentes cultivos. 

e) El mapa de uso actual, se colocó en una transparencia 

para sobreponerla en el de clases de suelos, para re

lacionar el uso actual con el potenclal. 

d) Los datos sobre áreas se establecieron directamente ~ 

del l/Cuadro Resumen de la Capacidad de las tlerras -~ 

(agrológico)l/. 

Al observar el mapa de Clases de Tierras de acuerdo a su 

capacldad de uso, se aprecia que los suelos del prlmer -

grupo se encuentran localizados en su mayor parte en la ' 

zona costera, especlalmente en los departamentos de Usu

lután, San Mlguel, La Paz y San Vicente; en los valles 1 

lntermedlos y en menor proporc1ón en la zona costera de ! 

Ahuachapán, Sonsonate y La Un1ón, así como en algunos vá· 

11es de Chalatenango. 
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Los suelos clase 1 a IV que suman 690,050.0 hectáreas, -

el 44.5% están ubicados en los departamentos de Usu1után. 

San Miguel, La Paz y San Vicente, el 40.6% en Sonsonate, 

Ahuachapán, Santa Ana, La Llbertad, Chalatenango y La -

Unión, el 15% restante se localiza en los demás departa

mentos. 

El sigulente grupo, o sea suelos clase V a VII, que su

man 1.105,225.4 Has~, se encuentran ublcados prlncipalme! 

te en la zona norte de los departamentos de La Unión, Mo

razán, San Mlguel, Usulután, Cabañas, Chalatenango y San

ta Ana, en los cuales se ubica el 64.8% del total de és

tos y el resto, en la meseta central y cadena costera. 

En resumen el país cuenta con 690,050 hectáreas para de

sarrollar cU1tlVOS limpios, como granos báslCOS, hortali

zas, oleaglnosas y algunos frutales; cultivándolos solos, 

en aSOClO o dentro de un programa de rotaclón de cu1ti-

vos, sUJetos a las 1imltantes de otros factores c1,mát;

cos; 1.105,225.4 hectáreas para el desarrollo de la gana

dería, cultivos permanentes y forestales; es declr, que 

se pueden destinar para pastos o frutales como naranja, 

marañón, plña, mango, aguacate y otras; así como a la -

plantación de bosques, Slempre tomando en conslderación , 

las limltaciones cl1máticas. 
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Lo anterior signiflca que el país dispone de 1.795,275.4 

hectáreas para el desarrollo de las actlvidades agrope

cuarlas y 253,586.6 Sln posibllidades de ser lncorpora

das a estas actlvldades. 

Para conocer el uso que se les está dando a los suelos, 

según la clasificaclón planteada, se hace la comparación 

sobreponlendo el mapa de uso actual al de uso potencial. 

Lo anterlor permitió establecer que la mayoría del suelo 

está ocupado por pasto natural, pasto con matorral y ma-

torral, que suman 904,296.3 Has., gran parte de éstos es 

tán ublcados en suelos del primer grupo, lncluslve de 

clase 1 Y 11 en la zona costera, y en la actualidad és¡ 

tos se han lncrementado por la dlsmlnuclón de las áreas 

cultivadas de algodón, y la mayoría se encuentra en sue-

los clase VI y VII prlncipalmente en la Zona Centro-No~-

te del país. 

En relaclón a los granos báslCOS que ocupan el segundo: 

lugar en cuanto al área cultlvada (387,909 Has.), se o~-

serva que la mayoría se encuentra dlspersa en suelos cle 

se IV, VI y VII; y en menor proporclón en clases 1 a ILI 
I 

I 
en la zona costera y valle lntermedl0s; lncluso en varl~ 

zonas se utillzan suelos clase VIII. 

BIBLIOTECA CEI\lT~Al 
¡¡;}CJ8VBIaWIE"Jl/!MP cm L!ilo iJlIlr..'C7AII:)Or::I 



148 

Los cultivos de exportación, de los cuales el café ocupa 

la mayor extensión (210,542.3 Has.); se deduce que éste 

se ubica en la meseta central y áreas clrcundantes, espe 

cialmente en la región occldental, parte de la central, 

y en menor proporción en la región orlental; ocupa sue-

los clase VI y VII, observándose que gran parte se culti 

va en suelos clase II a IV e inclusive se observan plan-

taclones en suelos clase l. 

El algodón que ocupa el segundo lugar en los productos 

de exportaclón (93,448.2 Has.), se locallza en su mayoría 

en la zona costera; ocupando suelos de clase I a IV, y 

hasta en suelos clase VI en algunas áreas. 

La caña de azúcar se localiza en los valles lnterlores y 

cubre una extenslón de 58,964.9 Has.; ocupando de la cla~ 

se 11 a IV, y en algunos casos de la VI. 

Los pastos cultivados con una extensión de 45,844.7 hecta 

reas, en su mayoría están ubicados en suelos clase 11 a 
, 

IV prlnclpalmente en las zonas baJas de los departamento~ 

de Sonsonate, La Paz, Usulután, San Miguel y San Vlcente. 

En glra de observación se verificó que muchas de estas 

áreas se encuentran baJo riego, especlficamente en Sonso-

nate y San Vicente. 
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El resto de las tierras que suman 262,045 Has., están -

cubiertas por bosques de coníferas en la parte norte de 

Morazán y Chalatenango, bosque latifoliado en la zona -

costera de la Llbertad, manglares en las costas del 

oriente del país y vegetación arbustlva en la parte nor

te de la zona oriental. En su mayoría se ubican en sue

los clase VI a VIII. 

De lo expuesto anterlormente se infieren las slgulentes 

observaclones: 

a) Se verlflca el uso lrraclonal del recurso suelo, ya 

que el 50% del territorio agrícola no se cultiva. 

b) Hay contradlcclón entre la capacldad agrológica del 

suelo y su uso, pues eXlsten grandes extenslones cu

biertas de pastos y matorral en suelos clase I a IV. 

En el caso de las plantaclones de café, que es un cul

tivo permanente, grandes extensl0nes se encuentran en 

suelos clase I a IV. El algodón por la naturaleza de 

su explotaclón, con altos costos de producclón, debe ' 

reallzarse en forma mecanlzada (suelos 1 y 11), por 

la necesldad de obtener altos rendlmlentos; en varlOS ' 

casos se locallza en suelos 111 y IV e lncluslve en 
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clase VI; la caña de azúcar que también se localiza 

especialmente en la fosa central, en suelos clase 111 

a VI, no mecanizables, requlsitos necesarlos para ob

tener buenos rendimientos, debe ser cultivada en sue

los 1 y 11. 

Esta contradlcción se aprecla en forma más clara en 

los granos básicos, que son cultivos limpios y requie 

ren suelos clase 1 a IV, la mayoría se encuentran cul 

tivados en pequeñas parcelas de suelo VI y VII, Y has 

ta en suelos clase VIII. 

c) En el país se dlspone de la tlerra necesarla en cant~ 

dad y calidad para impulsar la ampllación y diverslfl 

caclón de la producción agrícola. 

3.1.1.2. Anállsls de las Condiclones Ecológicas y Edafológicas 

de las Reglones Agrícolas. 

Como se dlJO antes, otras de las características del 

proceso productlvo agrícola, es la dependencia del cli~ 

ma y el suelo, basados en ello se analizan en seguida 

estos factores, partiendo de la reglonalización del -

país planteada en el estudio sobre Zonificación agríco

la realizado por la OEA en 1974 y el de cultlvoS no tra 
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dlCl0nales, elaborado por la SIECA en 1983. 

El Salvador está sltuado dentro del clnturón troplcal, 

en donde predomlnan las regiones troplcales y sUbtropi 

cales, caracterlzadas por la acción más directa de los 

rayos solares, altas temperaturas y elevadas preciplt~ 

ciones pluvlales; la mayor dlsponlbilldad de luz solar 

y la ausenCla de heladas, brlnda la poslbll1dad de co

sechas contfnuas; asf como la reproducclón y creclmle~ 

to de plagas y enfermedades que afectan al hombre, anl 

males y plantas. 

Las altas temperaturas proplClan la evapotranspiraclón, 

restándole humedad a las plantas; y la concentraclón 

de las preclpltaclones en algunas regiones poslblllta 

la eroslón de los suelos. 

Las mayores temperaturas se reglstran en abrll y las 

más bajas en diclembre y enero; las preclpitaclones os

cllan entre 2,ODO y 2,900 mm. anuales, concentrándose el 

la época lluviosa de mayo a octubre, segulda de una eSr 

tac;ón seca de novlembre a abrll; la humedad relatlva 

promedlo del alre se centra alrededor del 75%. 

De acuerdo al mapa EcológlCO y Sistema de Zonas de Vida 
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del Dr. Leslie R. Ho1dridge, El Salvador se divide en 

selS zonas de vida: Bosque Seco Troplcal, Bosque Húme-' 

do Troplcal, Bosque Húmedo Subtroplcal, Bosque muy Hú

medo Subtroplca1, Bosque muy Húmedo montano bajo y Bos 

que muy Húmedo montano. De éstos, los Bosques Húmedos 

Tropical y Subtroplca1, abarcan casi el 90% del terri

torio naclonal, por tal razón el aná11sis se centrará 

en ellos, cuya descripclón se presenta en el Anexo No. 

46. 

Como se descrlbe en el anexo cltado anterlormente, El 

Salvador cuenta con condiciones cllmáticas y suelos 

aproplados para lmpulsar programas tendlentes a lncen

tlvar la producclón de cultivos de climas troplcales 

y sub-troplcales, especialmente aquéllos de mayor de

manda lnterna e lntensivos en el uso de mano de obra y 

que ofrezcan poslbilidades de ser procesados localmen

te. 

3.1.1.3. Anállsls de las Areas baJO rlego y con potenclalidad 

de Rlego. 

El agua es otro elemento vltal en el proceso de produ~ 

clón agrícola; en estas condiciones, el rlego es un -

factor lndispensable dentro de cualquier programa de 
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produCClón agrícola que se desee eJecutar, ya que me-

diante éste se puede lograr el uso racional e lntensivo 

de los recursos suelo yagua, permitiendo la obtenclón 

de varlas cosechas en el año, a la vez que vuelve POS1-

ble elevar los niveles de producclón y productivldad, 

vía introducción de nuevos CUltlVOS o variedades y la 

programación adecuada de las cosechas, con 10 que se -

propicla la elevaclón de los niveles de empleo y se dl~ 

minuye la estacionalidad en la demanda de mano de obra. 

Como crlterio para la selecclón de cultivos, es necesa

rio analizar las áreas bajo riego, con potenclalldad de 

riego y el uso que se está haciendo de este recurso y 

los problemas que enfrentan los distrltos y pequeños -

proyectos contruldos por el Estado y las áreas baJo rle 

go del sector prlvado. 

Actualmente se encuentran baJo rlego 37,682.1 hectáreas 

dlstrlbuidas de la slguiente forma: 
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CUADRO No. 36 

EL SALVADOR: AREAS BAJO RIEGO, SEGUN SECTORES 

PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO HECTAREAS % 

Zapotitán 4,580.0 12.2 

AtlOCOyO 5,770.0 15.3 

Pequeñas Obras de Riego 2,789.0 7.4 

Proyectos del Sector Privado 24,543.1 65.1 

TOTAL 37,682.1 100.0 
======== -----

FUENTE: Dlrección General de Riego y DrenaJe. 

Del área baJo riego 13,139 hectáreas corresponden a pre 

yectos con&ruidos por el Goblerno, entre éstos los más 

importantes son Zapotltán y Atiocoyo, y 49 pequeños prQ 

yectos construidos por OPOR (Ver en Anexo No. 47 lista-

do y ubicaclón) algunos de los cuales se locallzan en 

Cooperativas de la Primera Etapa de la Reforma AgrarlaJ 

La mayor área baJo rlego se localiza en el sector prlV! 

do (65.1%), de ésta Clerta área fue afectada por la Pri 

mera y Tercera Etapa del proceso. 
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En relaclón a las áreas con posibilidad de incorporar 

al riego, se tiene que de acuerdo a la dlsponlbilldad 

de aguas superflclales y subterráneas, el PLAMDARH 11 
estlma que 264,012 hectáreas son factibles de regar, e~ 

contrándose distribuidas en 111 proyectos dlsemlnados 

en 10 reglones hidrográficas. En el Plan QUlnquenal de 

Desarrollo del Sector Agrarlo y Pesquero se proyecta s~ 

meter a riego 27,958 hectáreas; de esta superficle los 

proyectos más próximos a eJecutar(con diseños flnales 

de lngeniería) son: Lempa Acahuapa (2,726 Has.), Chal

chuapa-Atiqulzaya (860 Has.), Bola de Monte (460 Has.), 

y Rehabilitaclón del Distrlto de Zapotltán (3,205 Has.), 

Finalizaclón y MeJoras al Distrito de AtlOCOyO (3,550 

Has.) y Usulután-San Mlguel (11,215 Has.) ~ 

La mala utlllzaclón que se hace del riego, unlda a la 

potenclalldad antes referlda, son base suflciente para 

lmplementar cualquler programa que tlenda a modificar 

la estructura productlva agrícola. 

En este sentido la construcción de un proyecto de rlego' 

no debe concebirse como un objetlvo en sí mlsmo, Slno 

1/ PLAN MAESTRO DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS, 
- PNUD-CENREN-MAG, 1980-1982. 
2/ SfnteslS de Proyectos de Riego y DrenaJe, D.G.R.D.-M.A.G., Noviembre de 
- 1986. 
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como un elemento de todo un plan global de desarrollo 

agrícola, en donde además se incluya la orlentaclón de 

la producclón, su organlzación, aSlstencia técnlca, cré 

dito, vías de comunicación, almacenamiento, comerclali

zaclón, aprovlsionamlento de insumos y otros factores 

relacionados. 

3.1.1.4. Selecclón de Tecnología Aproplada 

Usualmente el término tecnología es usado como sinónlmo 

de sistema de producción, encontrándose en dlferentes 

estudloS el uso lndlstinto de estos conceptos. Definie~ 

do se puede decir que la técnlca es la apllcaclón de la 

ClenCla a la producclón, y tecnología es el grado o ln

tensldad de aplicación de la clencia a determlnada rama 

de la producclón, en este caso a la producclón de bie

nes agrícolas. 

Por slstema de producción se comprende la forma, en el 

espaclo y el tlempo, en que se combinan los factores -

para obtener un nlvel de producclón de uno o varlOS pr~ 

ductos determlnados. De tal manera que se puede definir ' 

el nlvel tecnológlco o un sistema de producclón, como 

el grado de apllcaclón de la ClenCla en la comblnación 

de factores para obtener un producto en un lugar geográ 
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fico específlco y en un período de tiempo determlnado. 

Los primeros intentos para ldentificar slstem~ de pro

ducclón se basaron en la utilización de funclones de -

producción, de la forma Z = F ( Xl' X2, .... Xn). Donde 

Z es una función continua con derlvadas parclales (pro

ductlvidad marginal posltiva). 

Sin embargo, en el mundo real los procesos de producción 

no son lnfinltamente continuos, lo que sucede en la prá~ 

tlca, es que la utllizaclón de los factores productivos 

no alcanzan ese grado de dlvisibilidad; por eJemplo se 

puede disponer de un tractor de 60 H.P., pero no podemos 

fracclonarlo para adecuarlo a diferente intensldad de 

los otros lnsumos. De tal manera que el uso de funclones 

de producclón para ldentificar slstemas productlvoS no 

se adecúa al verdadero proceso. 

Lo anterior dlÓ lugar a que se formulara un nuevo proce, 

dlmlento que consldera el anállsls de los sistemas de 

producción en puntos discretos, que representan la utill 

zaclón de los factores productlvoS según se dá en la -

práctlca. 

En la producción agrícola se pueden dar dlferentes alter 
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natlvas para la obtención de un producto, por eJemplo -

en una zona específica se pueden aplicar (m) sistemas de 

producclón, usando (n) factores productlvoS (tierra, ma

no de obra, fertllizantes, pesticldas etc.). Cada siste

ma de producción se identifica por sus coeflClentes téc

nlCOS de producción por unidad de medida productiva (Ha) 

y en unldad de tlempo (jornales mensuales por Ha.). 

De tal manera que el nivel de tecnología o slstema de 

producción por producto estará determlnado por el número 

de factores, la cantidad a utlllzar y la forma como és-

tos se combinan en un lugar y espacio geográfico deter

mlnado; es declr, que cada slstema de producclón forma 

un vector con sus correspondientes coeflclentes técnlcos; 

así para la obtención de un producto X pueden eXlstlr va 

rios slstemas de producción. 

All 

A21 

Anl 

Primer 

Sistema 

A12 

A22 

An2 

Segundo 

Sistema 

AIm 

A2m 

Anm 

Para el (m) 

Sistema 
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El conJunto de vectores forma una matrlz de coeflcientes 

técnlcos de producción, conteniendo los poslb1es slstemas 

de producción factibles de utilizar en un determinado cul 

tivo y en una reglón dada. 

AH A12 ..•....•. A1m 

A21 A22 ••••••••• A2m 

Anl An2 ........ Anm 

La matriz así deflnlda contiene (m) columnas indlcando -

los diferentes slstemas de producción, y (n) filas que ex , 

presan la cantidad de cada uno de los factores utllizados 

en los diferentes slstemas de producción. Así el coefl-

ciente A21 expresa la cantldad del factor (2) utllizado 

en el proceso de producclón (1), cada columna o slstema 

de producclón indica la cantidad de los dlferentes facto

res asoclados a un nivel de producción. 

Como se observa existen diferentes slstemas de producclón 

para la obtenclón de un producto. 

En base a lo expuesto anteriormente resulta convenlente 

que antes de emprender cualquler programa de producclón 
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se haga un análisis de los sistemas de producclón eXlsten

tes en el proceso de producción agrícola, así como se ln

vestigue aquéllos, cuya aplicaclón sea más apropiada tanto 

por su uso intensivo en la demanda de mano de obra o por 

su productividad; para el caso de este estudio en el pro

grama sólo se tomará en cuenta un nlvel de tecnología --

(tecnlficado). 

3.1.2. CRITERIOS ECONOMICO-SOCIALES-

Incluye el anállsls de algunos aspectos a tomar en cuenta para 

la selección de los cultivos a lncluir en la propuesta que se 

haga; los criterios a conslderar estarán relaclonados con la s~ 

lución de algunos de los problemas que se plantearon en el pri

mer Capítulo. 

Entre los aspectos a conslderar se tlenen: Generación de empleo~ 

producclón de alimentos, ahorro y generaclón de divlsas; y la 

rentabilidad de los CUltlVOS. 

3.1.2.1. Demanda de Mano de Obra. 

La demanda de mano de obra está integrada por los re

querlmientos mensuales de las diferentes actividades 

productlvas del Sub-sector agrícola, se mlde en térmi-
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nos de Jornales (8 horas diarias de trabaJo) necesa-

rlOS para realizar determinadas tareas en las dlferen

tes etapas del proceso de producción, los cuales con

slsten en, labores de preparación de tlerras, slembra, 

cultivo, cosecha, transporte interno, procesamiento 

inicial y otras activldades afines. 

El programa se orlentará a corregir las deficlencias 

existentes en el mercado de trabaJo agropecuarlo. 

En la fase dlagnóstlca se determinó que el desempleo 

agropecuarlo alcanza una tasa efectlva de desocupaclón 

que osclla entre el 36% y 49% en el período de 1978 a 

1982, así como la estacl0nalidad de la demanda de mano 

de obra, la cual se concentra en la época de recolec

clón de los cultivos de exportación, de nov1embre a fe 

brero de cada año, período en que se reglstra alrededor 

del 60% del empleo generado por estos cult1VOS. 

A nlvel del Sub-sector agrícola la demanda de mano de 

obra muestra el mlsmo comportamiento, ya que en el mis

mo período cubre el 43.1% de la demanda total durante 

todo el año, como puede apreciarse en el cuadro Sl---

guiente: 
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CUADRO No. 37 

" 
DISTRIBUCION POR MES DE LA DEMANDA DE MANO DE OBRA 

DEL SUB-SECTOR AGRICOLA - 1975 

( EN JORNALES ) 

~1ESES TOTAL JORNALES % 

ENERO 6.303,690.13 6.75 

FEBRERO 6.323,654.14 6.77 

MARZO 1.845,318.34 1.98 

ABRIL 8.603,004.89 9.22 

MAYO 8.684,838.51 9.31 

JUNIO 8.936,829.67 9.58 

JULIO 7.792,906.87 8.35 

AGOSTO 7.984,429.91 8.55 

SEPTIEMBRE 5.666,128.69 6.07 

OCTUBRE 3.578,612.79 3.83 

NOVIEMBRE 14.009,389.55 15.01 

DICIEMBRE 13. 60~362. 24 14.58 

TOTAL 93.332,165.73 100.00 
------------- ------------------- ------

FUENTE: EMPLEO AGRICOLA EN EL SALVADOR, D.G.E.A. - M.A.G. 
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En tal sentido se seleccionarán los cUltlVOS más inten

sivos en el uso de mano de obra, especialmente en los 

meses donde se agudiza el déficlt en el empleo agrícola l 

tratando de correglr la estaclonalidad en la demanda, 

por lo cual se tomará en cuenta la programación de los 

cultivos según su clclo vegetativo. 

3.1.2.2. Producción de Alimentos 

Otro aspecto a considerar en la selección de los culti

vos es la producclón de alimentos, que tienda al abast~ 

clmiento interno y conduzca a minlmlzar el déficlt pre

valeclente en la satisfacclón de la canasta básica y el' 

consumo anlmal. 

Como se demostró en el apartado sobre el déficit en la 

producclón de alimentos y materlas primas, en El Salva

dor no solo prevalece una marcada lnsatisfacción en la 

demanda efectlva, Slno tamblén en cuanto a los requeri

mlentos nutrlclonales de los productos esenclales talesl 

como: frutas, hortallzas, aceltes y grasas comestlbles" 

harlnas, especialmente de trlgo y soya para allmentacióh 

humana y anlmal e lncluso granos básicos. 

En el mismo apartado se establecló que a partir de las 
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importaclones, ha prevalecido un marcado déficit en la 

producción de alimentos, es así como de 1970 a 1984 

aquél pasó de 541.5 a 1,596.0 mlles de quintales para 

las hortalizas, y de 795.9 a 1,851.5, en las frutas; en 

los granos básicos de 1.7 a 5.9 mlllones de quintales; 

y en las tortas y harinas de semlllas oleaginosas y -

aceltes de orlgen vegetal de 1980-1983 su déficit a1ca~ 

za un poco más de los 812 mll quintales. 

3.1.2.3. Ahorro y Generación de Divisas 

Como se demostró en el apartado sobre el comerClO exte-

rior de los productos agropecuarlos, una gran varledad 

de hortalizas, frutas y otros productos de orlgen agro

pecuarlo, y sus derlvados, se tienen que lmportar para 

satlsfacer la demanda lnterna, lo cual representa salida 

de grandes cantldades de dlvisas y desde el punto de vi~ 

ta de la seguridad allmentaria, constituye un alto rle~ 

go depender de las lmportaciones. Dentro de esta gama -

de productos, para la mayoría, eXlsten las condiclones ' 

adecuadas para producirlos lnternamente, algunos de --

ellos ya se exportan y otros con posibllidades de comer~ 

clalización en el mercado externo, especlalmente en los 

Estados Unidos de Norte América, aprovechando las venta 

jas que ofrece el Programa de la Cuenca del Carlbe --
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( C.B.L). 

En consideración de 10 anterlor, se selecclonarán los 

cultivos que contribuyan a la sustituclón de importacid

nes de productos de consumo fresco y derlvados de pro-

ductos agrícolas, así como que posiblllten la generacidr 

de divisas, con énfasis en los de mayor participación 

en el valor. 

3.2. PROPUESTA SOBRE CULTIVOS A INCLUIR EN EL PROGRAMA. 

A partlr del marco de referencia que brindan los obJetlvos y crlterlOS 

preestablecidos, que pueden resumirse en: Producclón de Alimentos, Aho

rro y Generación de Divisas, Generación de Empleo, Uso Racional de los! 

Recursos Produotivos; para la selección de cultivos a lnclulr en el Pro 

grama de Diversificaclón Agrícola, se pone énfasls en aquéllos que con

trlbuyen a satlsfacer la demanda de alimentos y sustltuyen lmportacio-

nes. 

3.2.1. METODOLOGIA PARA LA SELECCION DE CULTIVOS 

1) Se parte de un amplio l1stado de productos agrícolas de cons~ 

mo fresco y sus derivados, destinados a satlsfacer el consumo 

humano y animal, por grupos de productos afines, como granos! 

y derivados, hortalizas, frutas y oleaglnosas. 
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li) Se estima el consumo aparente de cada producto, tomando de 

base el año 1984. 

Ci = Pi + Ml - Xi 

Donde Ci = Consumo aparente del producto i para 1984. 

Pi = Producción nacional del producto 1 en 1984. 

Mi = Volumen lmportado del producto i durante 1984. 

Xl = Volumen exportado del producto 1 durante 1984. 

iii) Se determlna la lncidencia del volumen neto lmportado en el 

consumo y el impacto del mlsmo, en valores, en la Balanza Co 

mercial. Se seleccionarán los productos de mayor partlclpa

ción en estos aspectos. 

lV) Una vez seleccionados los productos, se determlnará la facti 

bl1idad técnica y económica de su producción lnterna, toman

do en cuenta requerlmlento de clima y suelo; y otras varia

bles como generaclón de empleo, clclo vegetatlvo, dlsponlbi

lidad de suelo yagua, competltlvidad con otros cultlVOS, re 

querlmlentos de inverslón e lnfraestructura. 

Sigulendo la metodología cltada, se ha elaborado la matriz que ' 

contlene los datos de producción, importaclón, exportaclón, co~ 

sumo aparente e lmportación neta en valores; jornales, rendi--
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miento, ingreso, costo total y utllidad por hectárea, para cada 

producto ( Ver Anexo No. 48. ). 

Al examinar las varlables base para la selección de los produc

tos, por grupos de cultlVOS afines, se tlene que los de mayor -

incldencla son: 
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CUADRO No. 38 

PRODUCTOS DE MAYOR INCIDENCIA EN EL CONSUMO E IMPORTACIONES 

PRODUCTOS CONSUMO IMPORTACIONES 
(qq) QUINTALES COLONES 

- GRANOS Y DERIVADOS 

Trigo y Harina de Trigo 4.828,830 4.828,830 96.158,339' 

- HORTALIZAS 

Cebolla 215,454 173,934 4.200,614 

Tomate 796,527 211,527 4.045,03ÜJ 

Papa 363,598 280,291 4.859,000 

Repollo 354,677 315,677 2. 941,502' 

Zanahoria * 117,609 117,609 1. 795,615' 

- FRUTAS 

Musáceas 2.609,786 1.113,286 6.184,2011 

Manzana 52,180 52,180 1. 700,2641 

Aguacate * 66,636 66,636 1. 295,121 

Cítr1cos 2.322,510 149,910 928,409 
, 

Piña 484,975 59,975 511, 6871 

Marañón (sem1l1a) 48,400 

- OLEAGINOSAS 

Soya (harina) 481,500 481,500 13.184,890' 

Aceites Vegetales 639,260 639,260 47.499,455 1 

AjonJol í 

Cacahuete 

* No se dispone de 1nformac1ón sobre la producc1ón nacional. Para zanaho- i 

r1a en estudio efectuado por CENTA en Zapot1tán reporta un área de 0.121 
Mz. sin producción, por lo que se supone que a nlvel nacional es 1n51g-, 
nif1cante; para el aguacate, se sabe que existe una producclón conside- I 

rable en árboles dispersos a n1vel de huertos caseros; pero no se t1ene 
cuantlficada. 

FUENTE: ELABORADO EN BASE AL ANEXO No. 48. 
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Los cultivos preseleccionados anteriormente se confrontaron con 

la matrlz de requerimientos técnicos que contlene la lnformacióh 

referente a: Suelo, clima, ciclo vegetativo, usos y derivados, 

épocas de slembra, para cada uno de los productos (Ver Anexo 

No. 49). 

Al analizar los requerimientos, se determlna que para trigo y 

manzana no existe factibl1idad técnica para poderlos produclr -

lnternamente, por ser cultivos de cllma frío. 

Otros cultivos, aunque no tienen mayor lncldencla en las varla

bles conslderadas en la metodología de selección, se han lncluí 

do según se Justifica para cada uno de ellos: 

t~ARAÑON • 

Este debe ser un cultivo obligado en todo programa de diversi

ficación agrícola, se adapta en suelos marginales para otros -

cultivos; debldo a que el país cuenta con grandes extensiones de 

suelos infértlles y erosionados, el marañón constltuye qUlzá la 

meJor alternativa de uso y conservación, se puede consumir en drt 

fe rentes formas, permlte el desarrollo de una agroindustrla, co~ 

factlbilldad de exportarse y genera empleo en períodos de menor 

demanda. 
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PIÑA 

Este CUltlVO además de contribuir a la sustituclón de importaciQ 

nes en una proporclón signlficativa, forma parte de la dieta ali 

menticla de la población, ofrece buenas perspectlvas para el de

sarrollo de la agrolndustria y posee buenas poslbllidades de co

mercializaclón externa; como planta tropical exige condlciones 

climátlcas propias del país, además existen extensl0nes conside

rables de suelos aptos para su explotaclón. 

AJONJOLI y CACAHUETE 

Dada la crisis en el cultivo del algodón, que ha orlglnado esca, 

sez de aceite comestible y otros derivados, obligando a recurrlr 

a mayores volúmenes de lmportaciones para satisfacer la demanda 

interna, se ha conslderado la necesidad de buscar productos al

ternativos que sustltuyan este cultivo. 

En tal sentido se determina que los productos que mejor se adap

tan a las condlCl0nes ecológicas del país, de los cuales se pue

de extraer buena proporclón de aceite, y se cuenta con capacldad 

instalada para su procesamiento, serían la soya, ajonJolí Y caca 

huete, de los que puede aprovecharse los subproductos, para all~ 

mentación anlmal. Tamblén son potenclalmente comerclalizables en 

el exterior. 
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3.2.2. CULTIVOS SELECCIONADOS 

En definitlva los cultivos que se lnclulrán en el programa de -

diverslficaclón que se propone son: 

HORTALIZAS 

FRUTAS 

OLEAGINOSAS 

Cebolla, papa, tomate, repollo y zanahoria 

Musáceas, aguacate, cítricos, plña y marañón 

Soya, aJonjolí Y cacahuete 

Existe una amplla variedad de cultlVOS hortícolas y frutícolas 

que son susceptibles de ser exportados a los Estados Unldos de 

América u otros mercados, pero especialmente al prlmero aprove

chando las ventaJas del programa de la Cuenca del Carlbe ----

(C.B.I.), pero por considerarlos obJeto de un estudlO aparte no 

se lncluyen en el programa y solamente se hará breve referencia 

al respecto. 

A contlnuaclón se analizarán en detalle los cU1tlvoS se1ecclona 

dos, según grupos. 

HORTALIZAS. 

Estos CUltlVOS, al 19ua1 que las frutas y flores, son estudladds 

dentro de las ClenClas agronómicas por la Hortlcultura; se con~ 

ceptualizan como aquellas plantas cuya flor, fruto, tallo, hOJas 
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y raíces se consumen en estado fresco, cocido o lndustriallzado 

La hortlcultura aporta grandes beneflclos al desarrollo agríco

la, entre los que se tlenen: 111) Es fuente de ocupaclón de la 

mano de obra; 2) Contribuye a una alimentaclón balanceada y com 

p1eta; 3) Es un medlo para que los agrlcu1tores aprendan técni

cas nuevas y adquleran actitudes posltivas al camblo; 4) Propor 

ciona en menor tlempo un mayor ingreso; 5) Ayuda significativa 

al meJoramlento de la calidad de vida ll
; 1/ 6) Su clc10 vegetati 

va corto (entre 90 y 120 días), para la mayoría de éstas, perm~ 

te un escalonamlento en la programaclón de CU1tlVOS y una ade-~ 

cuada rotación con otros productos. 

A continuaclón se detallan característlcas y varlables asoclada~ 

con los productos hortícolas selecclonados: 

DESCRIPCION 

PAPA 

Es un tubérculo de la famllia de las solanáceas, su nombre cle~1 

I 
tíflCO es SOLANUM TUBEROSUN. De acuerdo al anállsls de sus com- I 

ponentes, es rlca en carbohldratos, calarías, vltamlnas A y c, t 
algunas del complejo B, por 10 que es un producto báslCO en la 

allmentaclón humana y posee aceptaclón generalizada. 

1/ CASSERES, ERNESTO. Producclón de Horta11zas, LICA, San José, Costa Rlca, 
1981. 
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TOMATE. 

Pertenece a la fam1lia de las Solanáceas, su nombre c1entífico 

es LYCOPERSICUM SCULENTUM, es una de las hortalizas de mayor 1m 

portanc1a por su elevado consumo tanto en forma fresca como in

dustr1al1zada, alto conten1do de v1tam1nas, m1nerales y carbohi 

dratos, y por const1tu1r un fuerte renglón de egresos dentro de 

las importac1ones. 

REPOLLO. 

Es una hortaliza de amplia difus1ón y relatlva facll1dad de pr~ 

ducción, pertenece a la fam1l1a de las Crucíferas, su nombre -

c1entíf1co es BRASSICA OLERACEA, varledad capltata, se consume 

en forma fresca en ensaladas, cocldo en sopas y en encurtidos; 

es de amplio consumo en el país, posee alto contenldo en sales 

m1nerales, prlncipalmente calclo. 

CEBOLLA. 

Pertenece a la fam1l1a de las Llllaceae y su nombre clentíf1co I 

es ALLIUM CEPA, es una de las hortallzas más lmportantes por su 

consumo general1zado en forma fresca en ensaladas y salsas; co-1 

cida como cond1mento, y en encurt1dos preparados a nlvel artesa~ 

nal. 
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ZANAHORIA 

Es la más importante del grupo de hortallzas de raíz de clima 

templado, es muy apeteclda y de alto valor nutritivo, la parte -

útil de la raíz se consume cruda en ensaladas, licuada en Jugos, 

o coclda de varlas formas. Su uso debe intensiflcarse por su al

to contenldo de caroteno ya que la provitamina A que provee;es 

una de las grandes deficlencias nutricl0nales en Amérlca Latlna. 

Pertenece~ la faml1la UMBELLIFERAE y su nombre clentífico es -

DAUCUS CAROTA, variedad sativa. 

REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA Y LOCALlZACION DE LAS AREAS 

APTAS PARA LA PRODUCCION. 

Los aspectos relacionados con los requerimlentos de suelo y cli

ma; y la localización de las áreas potenclales para cada uno de 

los cUltlVOS, se describen en los Anexos No. 49 y 50 respectl

vamente. 

OFERTA Y DEMANDA. 

La oferta lnterna está constltuída por la producclón naclonal y 

las lmportaclones, ya que no se registran exportaclones. 
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CUADRO No. 39 

OFERTA INTERNA DE HORTALIZAS 

( EN QUINTALES ) 

PRODUCTOS H1PORTACIONES % PRODUC.NAC. % TOTAL % 

PAPA 325,364 79.62 83,307 20.38 408,671 100. (J( 

TOMATE 211,503 26.55 585,000 73.45 796,503 100.0( 

REPOLLO 446,396 91.97 39,000 8.03 485,396 100.0( 

CEBOLLA 212,095 83.63 41,520 16.37 253,615 100.0( 

ZANAHORIA 141,061 100.00 141,061 100.(!)( 

FUENTE: Las Importaciones tomadas del Anexo No. 07, la Producclón Nacloné 

del Anuarlo de Estadísticas Agropecuarlas, varlOS números, 

D.G.E.A. - M.A.G. 

Tal como se apreCla en el cuadro, a excepclón del tomate, para la 

mayoría de las hortalizas, la oferta lnterna está constltuída en 

su mayor parte por las lmportaciones. 

La demanda de estos productos está orlentada para el consumo hu

mano en forma fresca y en menor proporclón para el procesamlento 

lndustrlal y artesanal. Para el caso de la papa, además se requle

re como semllla para la slembra. 
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ESTrr~ACION DE LAS AREAS A CULTIVAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO PARA SUSTITUIR LAS If1PORTACIONES. 

Se parte de la estimación puntual de las lmportac1ones a 1987 y -

cada Clnco aAos desde 1990 al aAo 2000;tomando de base los voldme 

nes que se lmportaron durante el período de 1975 a 1985 (Ver -

Anexo No. 51). 

Para la estlmación se ut1lizó el método de Regres1ón Simple, Sl

gU1endo el procedimlento slgulente: 

i) Se seleccionaron como funcl0nes para la proyecclón la L1neal, 

Logarítmlca, Exponenc1al y Potenclal. 

1i) Se est1mó cada una de las funClones y el correspondlente coe

fic1ente de correlac1ón (r), cuyos resultados se pueden ver en 

Anexo No. 52. 

;,,) Se escog1ó para la est,maclón la funclón que meJor se aJusta

ba, para cada producto, en base al mayor coeflclente, según -

los datos presentados en el Anexo anterlor, son los slgulen

tes: 
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PAPA 

Función Potencial 

TOMATE 

Función Exponenclal: 

CEBOLLA 

Función Potenclal 

y = A.X b 

Yc = 259,850.21 X 0.116034 

r = 0.519522 

y = A. B.X 
e 

Yc = 61,812.73 e 0.151718772X 

r = 0.958352155 

y = A. X B 

Yc = 40,533.24 X O 73850381 

r = 0.92917684 
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REPOLLO 

Función Potencial y = A. XB 

Yc = 192,605.40 x 0.3576773 

r = 0.710747664 

ZANAHORIA 

Función Potenclal Y = A. XB 

Yc = 63,898.96 XO.369542549 

r = 0.857464371 

Apllcando las funClones anterlores,se obtuvleron las slgulentes es 

timaclones de las lmportaclones por producto. 
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CUADRO No. 40 

ESTIt-1ACION DE LA I~1PORTACION DE HORTALIZAS 1987 - 2000 

( EN QUINTALES ) 

PRODUCTOS A Ñ O S 

1987 1990 1995 

PAPA 349,928 358,462 369,953 

TOMATE 444,279 700,371 1. 495 ,482 

CEBOLLA 269,440 314,093 383,951 

REPOLLO 482,060 519,224 572,264 

ZANAHORIA 164,871 178,019 196,839 

2000 

379,236 

3.193,259 

449,546 

617,692 

213,003 

Tal como lo muestran las proyecclones obtenldas, la tendencla de 

las lmportaciones de hortalizas es creclente, observándose ésta er 

forma más acentuada en el tomate, cebolla y repollo. 

En base a la informaclón antes presentada, conslderando los rendi-
I 

mlentos por cultlvo a nlvel tecnlflcado a 1986; 11 y suponlendo Jr 

incremento del 2% en los mlsmos entre cada período, ya que la ge1~ 

raclón y transferencla de tecnología es lenta, se requerlrían las 

slgulentes áreas por CUltlVO para los años conslderados. 

1/ Infor~aclón tomada del Manual de Costos de Producclon 1986, Banco de ' 
- Fomento Agropecuarlo. 
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CUADRO No. 41 

ESTIMACION DE AREAS A CULTIVAR DE HORTALIZAS 
PARA SUSTITUIR INPORTACIONES 

( RENDIMIENTO EN QQ/HA.; AREA EN HAS. ) 

PRODUCTOS A Ñ O S 

1987 1990 1995 2000 

PAPA 

Rendirnlentos 429 438 447 456 

Area 816 818 828 832 

Tor~ATE 

Rendlrnientos 572 583 595 607 

Area 777 1,201 2,513 5,261 

CEBOLLA 

Rendirnlentos 365 372 379 387 

Area 738 844 1,013 1,162 

REPOLLO 

Rendirnlentos 400 408 416 424 

Area 1,205 1,273 1,376 1,457 

ZANAHORIA 

Rendirnlentos 300 306 312 318 

Area 550 582 631 670 

TOTAL DE AREAS 4,086 4,718 6,36'1 9,382 
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Si se toma en conslderaclón que las hortalizas menclonadas son de 

ciclo vegetatlvo corto, y que por lo tanto se pueden cultlvar de~ 

tro de un programa de rotación de CUltlVOS; las áreas absolutas 

necesarias pueden reducirse como mínimo a la mltad, pues en condi 

ciones bajo rlego, se pueden obtener hasta tres cosechas por año. 

En estudio reallzado por PNUD/FAO, 1/ se identlfican 7 zonas con 

potencialidad para la producclón hortícola (Ver Anexo No. 53), -

que en cOJunto suman 3,650 hectáreas, lo que slgnlflca que en el 

corto plazo se dispone de la superficle suficiente para producir 

internamente el componente lmportado, de la oferta lnterna. 

Si a las áreas ldentificadas, se agregan las áreas aptas de los 

proyectos de riego eJecutados Y con dlseño final de lngenlería, a 

diciembre de 1985, tomando en cuenta los de mayor slgnlflcaclón, 

se obtiene una superflcle adiclonal de 5,257.97 hectáreas (Ver 

Anexo No. 54). De lo anterlor se concluye que se dlspone del áre~ 
I 

1 

necesarla para abastecer el mercado lnterno en el medlano y largo 

plazo. 

FRUTALES 

Constltuye otro rubro lmportante dentro de la hortlcultura, ya que 

1/ La Dlverslflcaclón en las zonas que se cultlva café y en otras zonas, 
- El Salvador, Proyecto de Producclón de hortallzas, Roma 1972. 
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forma parte de la dleta alimentlcla de la población, pudiendo ser 

consumidos en forma fresca, coclda, en Jugos o industrlallzados; 

algunos de ellos tienen fuerte participaclón en la composlclón de 

la importaclones. 

Sigulendo los crlterlOS de selecclón preestablecldos, se han esco-

gldo para lnclulr en el programa, los sigulentes cUltlVOS: Mus~--

ceas (Plátano y gUlneo), aguacate, naranJa, plña y marañón 

DESCRIPCION 

MUSACEAS (Pl~tano y gUlneo) 

Entre los frutales claslflcados en este renglón, el pl~tano y el 

gUlneo son los más representativos, pues contltuyen una fuente lm~ 

portante de allmentos, slendo su cunsumo generallzado en estado -

fresco, cocldo en dlversas formas; es factible su lndustrlallza---

clón, pudléndose obtener los slgulentes derlvados. cremas, helados, 
I 

jugos, pan, galletas, pasteles, cerveza, vlnagre, alcohol etíllco ; 

se utlllzantamblén para la allmentaclón anlmal. Están conslderado~ 

como CUltlvoS permanentes y su producclón ocurre a partlr de los J 

doce o trece meses de haber sldo plantados 
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CITRICOS ( NARANJA ) 

Estos productos ocupan el tercer lugar en las lmportaclones de -

frutas, y entre ellos la naranJa es la de mayor lmportancla por -

su alto contemdo de vltamlna IIC II , su consumo es generallZado, 

siendo ampllamente utllizada como fruta fresca, princlpalmente en 

la extracclón y consumo de Jugo a nivel doméstico; ofrece poslbl

lidades de lndustrlallzación en la obtenclón de Jugos, extracclón 

de aceltes esenclales de la cáscara, o perfumes de las flores. 

El período productlvo del cultlVO de la naranJa lnicia a los tres 

años, alcanza su máxlma producción a los dlez y se extlende hasta 

los velntlclnco, pero a partlr de esta edad los rendlmlentos se -

vuelven decreclentes, afectando dlrectamente la rentabllidad del ~ 

cultivo. 

AGUACATE 

Este frutal es un cultivo perenne, pertenece a la famllla de las 

LAURACEAE, su nombre clentíflco es Persea Amencana ~ll11er. Tlene 

alta partlclpaclón en la dieta allmentlcla de la poblaclón, se con 

sume fresco, solo o en ensalada, flgura entre los prlmeros por su 

contenldo de grasa y calorías por kllogramo, así como por sus pro- , 

teínas. Tamblén contlene pequeñas cantldades de vltamlna "C" (áCl

do Ascórblco), Vltamlnas del compleJo B, E Y grandes cantldades de 
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vitamlna A. 

MARAÑON 

Es un frutal de clima troplcal cuyo nombre científico es ANACAR-

DIUM OCCIDENTALE, aunque ya era conocido en El Salvador, fué lm-

pulsada su producclón a nlvel comercial a part1r de 1975 por 1n1-

c1atlva del Banco Centroamericano de Integración Económ1ca en cod 

peraclón con la empresa pr1vada del país, con la f1nalidad de 

aprovechar áreas marginales. 

Es un cultivo cuya manzana se puede consum1r cruda, el Jugo como 

beblda fresca y fermentada, para obtener v1nagre o preparar gela

t1nas. Generaría empleo en épocas de menor demanda (marzo y abril~ 

ya que la cosecha se realiza en esta época, en donde se requieren 

50 Jornales por hectárea, además del que demanda en las labores __ o 

culturales y el que requer1ría al desarrollarse la agroindustr1a. 

Su CUlt1VO no requ1ere tecnología especiallzada, n1 es susceptible 

al ataque de plagas y enfermedades, lo que perm1te el ahorro de -¡ 

lnsumos lmportados. 

PIÑA 

Su nombre clentíflco es ANANAS CAMOSUS y pertenece a la famllla de 
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las BROMELEACEAS. 

Es una fruta que tradlclonalmente se ha cultivado para el consumo 

como fruta fresca o para la extracclón de jugos a nlvel domésti

co. Puede ser lndustrlallzada para la elaboraclón de mermeladas y 

jugos, los desperdiclos del enlatado en fresco están encontrando 

uso como adltlvo para ensllado (residuos vegetales semlfermenta

dos para allmentar el ganado vacuno), y como una fuente para la -

producción de alcohol, azúcar, vlnagre y productos slmllares. En 

Hawai se prepara un allmento para ganado de alto contenido proteí 

nico y rlCO en Vltaminas. 

REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA Y LOCALIZACION DE LAS AREAS APTAS 

PARA LA PRODUCCION. 

Los aspectos relaclonados con los requerlmlentos de suelo y c11ma, 
I 

Y la ublcac;ón de las áreas potenclales para cada uno de los cul~ 

tivos, se descrlben en los Anexos No. 49 Y 50. 

OFERTA Y DEMANDA 

Al igual que las hortallzas,la oferta lnterna para el caso de los' 

frutales está constltuída por la producclón naclonal más las lmpot 

taciones, a excepclón del marañón que una parte de la producción 1 

de semllla se orlenta al mercado externo. 



PRODUCTOS 

186 

CUADRO No. 42 

OFERTA INTERNA DE FRUTAS 

( EN QUINTALES ) 

IMPORTACION % PRODUCCION 
NACIONAL. 

% TOTAL % 

Musáceas (Plátano y 

gUlneo) 1. 305,758 52.49 1.182,100 47.51 2.487,858 100 

Cítricos (Naranja) 228,211 9.51 2.172,600 90.49 2.400,811 100 

Aguacate 71,727 44.10 90,917 55.90 162,644 100 

Marañón (semllla) 48,400 100.00 48,400 100 

Piña 51,004 10.72 425,000 89.28 476,004 100 

FUENTE: IMPORTACIONES TOMADAS DEL ANEXO No. 09 Y LA PRODUCCION 

DEL ANUARIO DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS, VARIOS NUME

ROS, D.G.E.A. - M.A.G. 

Las clfras del cuadro que antecede,conflrman el hecho que en El 

Salvador se tlene que recurrir a las lmportaclones, hasta para sa-

tlsfacer la demanda de frutas, pues una conslderable proporclón -

de la oferta lnterna de las musáceas y del aguacate, está constl-

tuída por aquélla. 

En cuanto a la demanda de estos frutales, la mayor proporclón se 

destlna al consumo humano en forma fresca, como complemento de la 
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dleta allmentlcla; en menor proporción al consumo lndustrial; y 

para el caso de la semilla de marañón que también se orlenta al 

mercado externo. 

ESTIMACION DE LAS AREAS A CULTIVAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

PARA SUSTITUIR LAS IMPORTACIONES. 

Para estlmar la superficle a cultlvar de las frutas se ha seguldo 

la misma metodología que se utllizó en el caso de las hortalizas, 

a excepción del marañón. Las funclones que se estlmaron (Llneal, 

Logaritmlca, Potenclal y Exponencial) aparecen en Anexo No. 52. 

De acuerdo al mlsmo crlterlo de selecclón, o sea la de mayor coe

ficlente de correlaclón, para estlmar las lmportaclones de frutas 

para los años conslderados, se utillzaron las slgulentes, en base 

a datos del Anexo No. 55. 

AGUACATE 

FunClón Potenclal y = A. XB 

Ye = 16,821.32 XO.650018251 

r = 0.893046938 
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PIÑA 

Funci ón L 1 nea 1 y = A + BX 

Yc = -8,223.84 + 7,141.25X 

r = 0.963995065 

PLATANO 

Función Potencial y = A. XB 

Yc = 348,406.54 XO.215795984 

r = 0.68479038 

NARANJA 

Funclón Potencial y = A. XB 

Vc = 40,274.38 XO.760090673 

r = 0.778144586 
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Con la aplicación de las funciones anteriores, se obtuvleron las 

lmportaciones estlmadas por producto. 

CUADRO No. 43 

ESTIMACIONES DE U1PORTACIONES DE FRUTAS 1987-2000 

( EN QUINTALES ) 

PRODUCTOS A Ñ O S 

1987 1990 1995 

AGUACATE 89,113 101,991 121,710 

PIÑA 84,612 106,036 141,742 

MUSACEAS (Plátano y gUlneo) 605,997 633,768 672,072 

CITRICOS (NaranJa) 282,961 331,336 407,414 

2000 

139,836 

177,449 

703,772 

479,222 

De las estlmaClones anterlores, tomando en conslderaclón los ren-

dlmientos por hectárea, a un nivel tecnlficado, 1/ y suponlendo 

un lncremento del 1% entre cada período, debldo al carácter perma

nente de los cultlVOS, que vuelve más lento el proceso de lnvestl-

gaclón y transferencla de tecnología, se establecen las áreas a 

cultlvar para cubrir las lmportaclones. 

1/ Información tomada del Manual de Costos de Producclón del Banco de Fo
- mento Agropecuarlo, 1986. 



190 

CUADRO No. 44 

ESTI~~CION DE AREAS A CULTIVAR PARA LAS FRUTAS DE 1987 AL 2000 

( RENDIMIENTO EN QQ/HA.; AREAS EN HAS. ) 

PRODUCTOS 1987 1990 1995 2000 

AGUACATE 

Rendlrniento 62 63 64 65 

Area 1,437 1,619 1,902 2,151 

PIÑA 

Rendlrnlento 358 362 366 370 

Area 236 293 387 480 

~1USACEAS 

Rendlrnlento 295 298 301 304 

Area 2,054 2,127 2,237 2,315 

CITRICOS (NaranJa) 

Rendlrniento 461 466 471 476 

Area 614 711 865 1,007 

MARAÑO N 500 2,000 4,500 10,000 

TOTAL AREA 4,841 6,750 9,891 15,953 

Para el caso del marañón, se ha tomado como base la lncorporaclón 

de las 10,000 hectáreas ldentlflcadas como potenclales en estudlO 

realizado por SIECA y tomando en cuenta las ventaJas del cultlVO, 
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descrltas con anterlorldad; se hace necesarlO lncorporarlas en su 

totalidad en forma gradual, a medida se vaya desarrollando la 

agrolndustrla y su comercla11zaclón externa. 

Tal como se pueden ver al confrontar las áreas estlmadas para cada 

cUltlVO con las potenclales ldentlflcadas en el Anexo No. 50, no 

existen llmltacl0nes para incorporar la superficie requerlda para 

ejecutar el programa; ésto Sln tomar en cuenta áreas potenclales -

eXlstentes en los proyectos de riego y drenaJe, con dlseño flnal 

de lngenlería a diclembre de 1985, como se puede apreclar en Anexo 

No. 54. 

COHERCIALIZACION DE HORTALIZAS Y FRUTAS 

La comercla11zaclón de estos productos generalmente se reallza a 

través de los slguientes canales de comerclallzaclón: 

a) Importaclones 

Transportlsta Importador-Mayorista-Detallista-Consumldor. 

b) Producclón Naclonal 

El transportlsta se desplaza a las zonas de producclón, donde 

compra a uno o varlOS productores; luego vende a los mayorlstas 

en los princlpales centros de comerclalizaclón, donde es dlS

trlbuldo a los comerciantes mlnorlstas, qUlenes los venden al 

consumidor. En una mínlma proporclón el productor lleva su 
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producción a los mercados, ver en Anexo No. 56, el diagrama dé 

comerciallzaclón. 

Para efectuar las transacciones no se cuenta con un sistema defi-

nido de pesas y medidas, por lo que se realizan segQn el productq, 

por clentos, bultos, caJas, redes, canastos, manos y otros; en --1 
I 

donde el productor resulta perjudicado, pues al no contar con sisi 
r 

temas adecuados de almacenamlento, tlene que vender segan las coni 

dlclones que imponga el mayorlsta. 

Este ha sldo uno de los princlpales obstáculos que ha frenado el 

desarrollo de la hortlcultura en el país, por cuanto los interme-

diarios obtlenen los mayores beneficlos, perJudlcando tanto al --

productor como al consumldor. 

OLEAGINOSAS 

Este grupo de cultivos lncluye la soya, aJonJolí y cacahuete,sus~ 1 

lección se basó en la importancla para la obtenclón de derlvados I 

para sustitulr importaclones de acelte para consumo humano, hari

nas, semlllas y tortas para la alimentación animal; contrlbuyen al 

uso raclonal del recurso suelo; son cultlVoS de clclo corto que -

permlten la programac16n con otros cultlVOS. 

Entre estos cultivos sobresale el de la soya, como prlmera priori 
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dad, y dada la crisls que atravlesa el cultivo del algodón, se 

agrega el ajonJolí Y maní que, además de ser productores de acel

te, ofrecen otras ventaJas como es la factlbilidad de comerciali

zarse en el exterl0r. 

La SIECA en el estudio sobre CUltlVOS no tradicionales para expo~ 

taclón,ldentlflca a estos productos con potencialidad de produc

clón para la exportaclón, cuyas características, por no ser muy -

aflnes, se expondrán seguldamente por separado. 

SOYA. 

Su nombre científico es GLYCINE MAX, pertenece a la famllla de las 

legumlnosas, las cuales poseen la característica de flJar nltró

geno a partir del aire. 

Es de las fuentes más ricas en proteínas aprovechables; de este 

producto se puede obtener aceltes y grasas comestlbles, así como 

harlna para la allmentaclón animal, especlalmente para la aVlcul

tura y la ganadería que utlllza grandes cantidades de este produ~ 

too 

El potenclal nutrltivo de la soya, se puede apreclar a partlr de 

su composlclón a través del análisls bromatológico: 
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CUADRO No. 45 

POTENCIAL NUTRITIVO DE LA SOYA 

CONTENIDO % 

Proteína 42.25 

Grasa 19.31 

Fibra Cruda 8.32 

Ceniza 5.40 

Carbohldratos 24.72 

Fósforo 0.66 

Ca lcio 0.27 

Humedad 8.05 

FUENTE: Análisls bromatológico (base seca) en muestra de semilla 

de soya variedad SIATSA 194A cosecha 1980, eJecutado por 

Quimíca Agrícola CENTA 1980. Tomado de Documentos Técmi 
r 

cos sobre Cultivos Agro-industrlales CENTA. 

REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CUt1A Y LOCAUZACION DE LAS AREAS 

APTAS PARA LA PRODUCCION. 

Detalles sobre estos aspectos se presentan en Anexos No. 49 y 

y No. 5.0.. 
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Investigaciones reallzadas por el CENTA concluyen que no existe 

nlngún obstáculo desde el punto de vista agronómico para la prod~ 

ción de Soya en el país; 11 la misma lnstituclón recomlenda para 

la slembra las sigulentes varledades: Lucerna, Ica Llli, Mandarin, 

Pelican, FAO-27315. Sin embargo, las varledades más cultivadas a 

nlvel de Centroamérica y MéxlCO son: Júpiter, orlglnarla de Flori-

da (U.S.A.) y UFB-I, origlnaria de Brasil, en El Salvador y Hondu

ras el cultivar más utlllzado es SIATSA 194A. 

OFERTA Y DEMANDA 

Dado que no existe producclón nacional comerclalizable, para la -

estlmaclón de la oferta se toma como base las importaclones que -

realiza el país, de harlna de soya mayormente,así como de aceite. 

En el país se lmportan aproxlmadamente 60,000 toneladas métrlcas 

de harlna de soya para satlsfacer la demanda de la aVlcultura y la! 

ganadería y 15,797 toneladas métrlcas de acelte vegetal, dentro -

del cual destacan el de algodón y soya. 

La demanda la conforman básicamente la harlna que se destina a la : 

lndustrla de concentrado y por el acelte que se orlenta al consumo 

humano y elaboración de margarlna. 

1/ Introducclón y evaluaclón del rendimlento y adaptaclón de 16 varledades 
- de Soya en El Salvador, CENTA-MAG., 1983. 
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Para el año de 1986 se autorizó a El Dorados S.A. de C.V. s para 

que importara 15 5 000 toneladas métrlcas de frijol de soya bajo la 

garantía comerclal de la Cornmodity Credlt Corporatlon, CCC., 1/ -

el cual sería procesado para la obtención de harina para el merc~ 

do interno y aceite que sería exportado a Guatemala, para la pro-

ducclón de margarlna. 

Además de esta fábrlca de aceite, existen otras dos que podrían 

procesar el frlJol de soya, lo que demuestra que en el país exis

te capacidad instalada para absorber la producción naclonal. So

bre todo en la actualidad que hay un exceso de capacidad OClosa " 

pues la semllla de algodón generada, únlcamente permlte utllizar

la un mes por año. 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE A CULTIVAR PARA SUSTITUIR LAS 

IMPORTACIONES. 

Para estimar las áreas a cultlvar, se tomó como base las lmporta+ 

Clones proyectadas para los años 1987-1990-1995 y 2000,éstas se 

estimaron a partlr de los volúmenes lmportados de harlna de soya i 

durante el período 1981-1985, utllizando el método de Regreslón + 
Slmple, apllcado a la Funclón Llneal Y= A + BX; obtenléndose la I 

1/ Oflcina de la Tesorería del Departamento de Agricultura de los Estados 
- Unldos de América. 
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funClón estlmada: Yc = 4.130.2 + 9.270.6X, con un coeficiente del 

correlación r = 0.839079684. 

Los volúmenes de las importaclones obtenidas, en toneladas métrl

cas, son las siguientes: 

1987 = 69,024 

1990 = 96,836 

1995 = 143,189 

2000 = 189,542 

En base a las clfras anterlores y considerando un factor de con

verslón aproxlmado del 79% de friJol de soya a harlna, y basados 

en los rendlmlentos obtenldos según los experlmentos reallzados 

por el CENTA de 3.8 T.M./Ha., de la varledad SIATSA 194A, que es 

la más adaptable a las condlclones del país; se requerlrían las -

slguientes áreas a cultivar para generar los volúmenes de produc

clón de frijol de soya que se presentan a contlnuaclón: 

AREAS (HAS.) 

PRODUCCION 

(T.M./FRIJOL) 

1987 

22,993 

87,373 

1990 1995 2000 

32,257 47,698 63,139 

122,577 181,252 239,928 

Además de la sustltuclón de las lmportaclones de harlna de soya, 
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con los volúmenes de producción estimados, considerando un rendi

mlento del 17% por tonelada de frijol a acelte, se obtendrían de 

este sub-producto las sigulentes cantidades: 14,853; 20,838; ---

30,813 Y 40,788 toneladas métricas, para los años en referencia; 

10 que también vendría a sustituir la importación de aceltes de 

origen vegetal. 

AJONJOLI 

Pertenece a la familia de las MIMOSACEAS y su nombre clentífico 

es SESAMUN INDICO. 

Se ha lnc1uído en el programa básicamente por su alta potenciali

dad en la producclón de aceite, que según las diferentes varieda

des es de aproximadamente 59%; así como tamblén por su contenldo 

de proteínas; puede ser utllizado como aditlvo de la leche, base 

para la elaboraclón de alimentos como acelte, tortas, mantequllla, 

semlllas preparadas; la semllla se utlliza en panaderías y confi

terías. 

REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA Y LOCALIZACION DE LAS AREAS APTAS 

PARA LA PRODUCCION. 

Estos aspectos se encuentran descrltos en los Anexos Nos. 49 y 50. : 

Entre las varledades que meJores resultados han dado son: Irapa

tol, Venezuela 52 y morada, cuyos rendlmlentos varían entre 21.4 
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y 25.7 quintales por hectárea. 

El clcl0 vegetativo es entre 100 y 125 días según la varledad, -

permitiendo el cultlVO suceS1VO~ especialmente con gramíneas; pe

ríodo durante el cual genera 67 Jornales por hectárea. 

ESTIMACION DE LAS AREAS A CULTIVAR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO. 

Tomando en consideraclón que en el país se dispone del área SUfl-

ciente para el cultivo de ajonjolí, para la estlmación de las -

áreas a cultivar se parte de: 

a) La capacldad lnsta1ada actual para el descortezado de aJonjol~ 

en las plantas agrolndustrlales de Alimentos del Pacífico, ub! 

cada en el Departamento de Ahuachapán y la del Banco de Fomen-

to Agropecuarlo en la Paz, es de 100,000 y 80,00 qUlntales, re~ 

pectlvamente, los cuales trabajan a bajos nlveles de produc--

Cl ón (20-30%). 

b) La producclón que se destlna al consumo interno se estlma en 

4,000 qUlntales. 1/ 

1/ Resumen Preliminar de la Situaclón del CUltlVO de Ajonjolí en El Sal
- vador, Doctor Jehuda Orsham, Consultor de la OEA, San Salvador, 1979. 
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c) Las exportaciones de aJonjolí se harán en forma descortezada, 

por los beneficios que se tendrán al generar un mayor valor -

agregado por el proceso agroindustrial y la obtenclón de ma

yores precios en el mercado externo. El factor de Conversión 

de ajonjolí natural o descortezado es del 70%. 

En base a lo anterior, se necesitaría una producclón de -----

184,000 qUlntales en el corto plazo, que de acuerdo a un ren

dimlento de 23 qUlntales por hectárea, a nivel tecnlficado, -

slgnificaría una superficie a cultivar de 8,000 hectáreas. To

mando en cuenta las perspectlvas que tiene el cUltlVO se prop~ 

ne dupllcar las áreas cultlvadas, entre cada período de la si

guiente forma: En 1990, 16,000 hectáreas; 1995, 32,000 Y en el 

año 2,000, 64,000 hectáreas. 

MANI O CACAHUETE 

Es otra legumlnosa que se destaca por su contenido de proteínas y 

acelte, su nombre científlco es ARACHIS HIPOGEA. De acuerdo al ana 

lislS bromatológico la semllla de cacahuete sin valna tlene los 

componentes slguientes: 
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CUADRO No. 46 

POTENCIAL NUTRITIVO DEL CACAHUETE 

ELEMENTOS CONTENIDO % 

Proteínas 26.88 

Grasa 38.38 

Flbra cruda 15.77 

Cemza 3.36 

Carbohldratos 13.60 

Calcio 0.04 

FUENTE: DEPARTA~IENTO DE QUrr4ICA AGRICOLA, CENTA 

Además de ser una fuente lmportante de acelte, las tortas y hari-

nas se utllizan en la allnIentación animal; tlene demanda en past~ 

lería y confltería, sumándose al consumo en forma tostada. ASlmls 

mo, el 1mpulso de su producc1ón vendría a sust1tu1r lmportaclones, 

las cuales han sido de 4,017 qUlntales anuales, representando un 

valor est1mado de ~ 400,000.00; Y a generar div1sas ya que los de

r1vados de maní, especlalmente las tortas t1enen demanda externa, 

principalmente en Estados Unldos de América, Reino Un1do, Alemanla 

Occidental, Jap6n, 01 namarca , Indla, Chlna Continental, Rusla y -

otros países. 



202 

REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA Y LOCALIZACION DE LAS AREAS 

APTAS PARA LA PRODUCCION. 

Estos Aspectos se presentan en Anexos No. 49 y 50. 

Este cultivo se adapta satlsfactorlamente en El Salvador, se de

sarrolla desde el nlvel del mar hasta los 800 metros de altitud. 

Existen tres tipos de varledades, las del grupo Vlrglnla, que son 

tardías de 110 días a más; el grupo Spanlsh, de ciclo vegetatlvo 

corto, su contenido de acelte es mayor que el de los otros tlpoS 

(48.5%); el grupo Valencla, de ciclo vegetativo corto y de gran 

rendimlento. 

El que se produce en el país puede ser claslficado como del grupo 

Virginia, dentro de éste, de las evaluaciones que ha reallzado el 

CENTA, las variedades de mayor rendlmiento son FLORIGIANT, FLORRU 

NNER, NC-FLA-14 y GOLDEN 1, con productivldades de 30.8, 30.4, -

27.2 y 27.0 quintales por hectárea respectlvamente. 

La época de siembra está en función de su clclo vegetatlvo (115 a 

125 días según la varledad), se debe programar de tal forma que 

la maduración y cosecha coincida con el inicio de la estaclón se

ca, para evitar pérdidas por pudrlclón o germinaclón de la seml

l1a por exceso de humedad. 
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Un aspecto importante es que por tener un ciclo vegetativo corto 

puede cultivarse en forma sucesiva con gramíneas, permit1endo una 

mejor utilización del recurso suelo; además de generar 19 Jorna

les por hectárea en la fase agrícola y de recolección. 

ESTIMACION DE LAS AREAS A CULTIVAR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO. 

Tomando de referencia las áreas potenciales 1dentlflcadas en 

Anexo No. 50 (19,950 Has.), y considerando las perspectivas de 

desarrollo de la agro1ndustr1a y las pos1b1lidades de exportac1ón 

que posee el maní, se recomienda 1ncorporar a la producclón la to 

talidad de superficie apta para el cultivo, según se plantea a -

continuación: 

1987: 4,950 Has., 1990: 9,950 Has., 1995: 14,950 Has. y en el 

2000: 19,950 Has .. Estas áreas pueden var1ar de acuerdo a las es

pectat1vas que se presenten en el mercado externo y el avance que 

experlmente la agroindustria. 

BENEFICIOS ECONOMICO - SOCIALES DERIVADOS DEL PROGRAMA 

Entre los benefic10s económico-soclales que podrían derivarse del 

Programa de D1versificación Agrícola propuesto, se t1enen los Sl

gUlentes: 
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VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

Representa el volumen de la producclón obtenida valorada a pre

cios de venta a nlvel de productor, el cual incluye el valor de 

los insumas y la retrlbución a los diferentes factores producti

vos que intervlenen en la producclón. Para los años conslderados 

por grupos de cultivos, los valores estimados son los slgulentes: 

CUADRO No. 47 

ESTIMACION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

A PRECIOS DE 1986. 

EN MILES DE COLONES ) 

PRODUCTOS 1987 1990 1995 2000 

HORTALIZAS 47,756 56,652 80,844 126,980 

FRUTAS 38,650 51,425 72,402 111,224 

OLEAGINOSAS 209,278 320,954 500,561 728,008 

TOTALES 295,684 429,031 653,807 966,212 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANEXO No. 58 

VALOR AGREGADO 

Conceptualmente, representa la remuneraclón a los factores produc

tivos que intervienen en el proceso de producclón, que lncluyen: 

Salarios, renta, intereses y utllidades, es decir la diferencia en 

tre el valor Bruto de la Producclón y los Insumas Intermedios. 
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Para los años considerados los valores estimados son los siguient 

CUADRO NO. 48 

ESTI~~CION DEL VALOR AGREGADO POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

A PRECIOS DE 1986. 

PRODUCTOS 

HORTALIZAS 

FRUTAS 

OLEAGINOSAS 

TOTALES 

( EN MILES DE COLONES 

1987 

35,204 

30,008 

161,446 

226,658 

1990 

41,713 

41,813 

247,742 

331,278 

1995 

59,179 

61,270 

385,829 

506,278 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANEXO No. 58. 

GENERACION DE EMPLEO 

2000 

92,173 

97,882 

559,720 

749,775 

Se refiere a la cantldad de Jornales (8 horas diarlas de trabaJo) 

durante la fase agrícola y de recolecclón, en que se verá lncremen 

tada la demanda de mano de obra con la ejecución del Programa pro

puesto, para cada uno de los años conslderados. 

Las estimaciones se presentan en el cuadro slguiente: 
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CUADRO No. 49' 

ESTIMACION DEL EMPLEO A GENERAR POR EL PROGRAMA 

POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

HORTALIZAS 

FRUTAS 

OLEAGINOSAS 

TOTALES 

( EN MILES DE JORNALES ) 

1987 

942 

408 

2.563 

3.913 

1990 

1.158 

610 

4.126 

5.894 

1995 

1. 762 

944 

6.692 

9.398 

2000 

2.936 

1.600 

10.362 

14.898 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANEXO No. 58. 

AHORRO Y GENERACION DE DIVISAS 

El ahorro de dlvlsas corresponde a los volúmenes de los productos 

cuya lmportaclón se sustitulría, valorados al preClO promedio de 

las lmportaclones reallzadas en el período 1981-85. 

La generación, corresponde a los valores estimados de las exporta

ciones que se realizarán, de acuerdo a las expectativas que se 

ofrecen en el mercado externo, a preclos vigentes en 1986. 
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CUADRO No. 50 

ESTIMACION DEL AHORRO Y(GENERACION)DE DIVISAS POR GRUPOS 

DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

HORTALIZAS 

FRUTAS 

OLEAGINOSAS 

TOTALES 

( EN MILES DE COLONES 

1987 

38,057 

15,794 

( 3,075) 

297,068 

(59,369) 

350,919 

(62,444) 

1990 

46,247 

17,413 

(12,300) 

416,762 

(121,020) 

480,422 

(133,320) 

19.95 

67,887 

19,897 

(27,675) 

616,257 

(213,582) 

704,041 

(241,257) 

í 

2000 

109,696 

22,196 

( 61,500) 

815,750 

(367,968) 

947,642 

(429,468) 

Además de los beneficlos cuantiflcados anteriormente, cuyas magni 

tudes son de por sí slgnlficativas, se generarían otros no menos 

lmportantes, entre los que se mencionan los siguientes: 

- MeJor aprovechamiento de los recursos suelo-agua. 

- Contrlbulrá a reduclr las contradicclones entre el uso actual 

y potenclal del suelo. 

- Mediante la rotación de cultivos y la siembra en terrenos ero

slonados e lnfértlles, contrlbuirá a la conservación y reno va-
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ción del recurso suelo. 

- Se promoverá el desarrollo de la agroindustria al dlsponer de la 

materla prima necesaria. 

- Permltiria la ampllación del mercado interno, con la genera--

clón de ingreso en el área rural. 

- ~1eJoramiento de la dieta allmentlcia de la poblaclón en gene-

ralo 

Los productos que se han incluido dentro del programa responden 

básicamente a los problemas y objetivos que se plantearon para 

su Justificación. 

No obstante, tomando en conslderaci6n las "facl1idades y verta-

Jas ll contenldas en el Prograrra de la ImciatlVa de la Cuenca del 

Carlbe (CBI), podrían aprovecharse para desarrollar otros culti-

vos, entre frutales y hortalizas, para los que el país tlene po-

tencial de producción, con el prop6sito de exportarlos a Estados 

Unidos de Amérlca. 

El 5 de agosto de 1983, el presldente de aquel país firmó la Ley 

que establece el "CARIBEAN BASIC RECOVERY ACT", conoclda por "CA

RrBEAN BASrC rNITrATIVE II (C.B.r.) ó Iniclatlva de la Cuenca del 

Caribe. Esta consiste báslcamente en eliminar durante 12 años -

(hasta el 30 de septiembre de 1995), las tarlfas arancelarias pa

ra las exportaciones a Estados Unidos de los productos incluídos 

BIBLIOTECA CENTRAL 
eJE!lI'\1ll1il6ItJBlO DE!: rn. BA6.Ve4!;fjlQ 
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dentro del programa. 

El Salvador estaba dentro de los beneficlarios del programa, fué 

lncluído definitivamente hasta ello. de Enero de 1984, cuando el 

Presidente de Estados Unidos firmó el convenlO respectlvo. 

Los productos lncluídos dentro de este programa, previo a su expor 

tación se les debe tramltar un permiso de importación ante la auto 

rldad fitosanltaria, para cada embarque a realizar; sin embargo, -

productos como coco, maguey, champiñones frescos, maní crudo, vai

nas de tamarlndo, trufas frescas, jícama, leguminosas de grano se-

cas con algunas excepclones, no necesltan dlCho permiso de importa 

clón. 

Entre los cultivos que mayores perspectivas ofrecen dentro de este 

programa y que se tlene potencialidad para producirlos, están las 

hortalizas, de las cuales se puede obtener ventaJa por su clclo -

corto y se puede programar su cUltlVO aprovechando la estaclonall~ 

dad de la prOducclón en U.S.A.; entre éstas se debe lmpulsar la -

producción considerando las de mayor peso en las lmportaciones de 

U.S.A., siendo éstos tomate, pepino, melón, sandía, cebolla y chi ~ 
I , 

le, que juntos representan más del 75% del volumen de hortalizas -

que importan. 

En el caso específico del país se considera que los cultivos que 
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mayores posibilidades ofrecen,. y en algunos de ellos se tiene ex

perlencia en la exportaclón, se pueden citar: Cucurbltáceas (san

día, melón, pepino, plpián), okra, ejote, tomate, repollo, cebo

lla y chile. 

Es necesario hacer énfasls que antes de entrar en cualquier progr~ 

ma de producción para la exportación, debe reallzarse un estudlo 

detallado del mercado de U.S.A., especialmente en relaclón a la 1eg 

lación sobre normas de control y fitosanitarlas,en cuanto a plagui 

cidas autorizados y los nlveles máxlmos de reslduos permitidos. 

CEPAL, en el estudio sobre las poslbilidades de exportar Hortali

zas a los mercados de Estados Unidos y Canadá concluye que se tle

nen buenas posibilidades de partlcipar competitivamente en el mer~ 

cado de vegetales frescos del Noreste de los E.U. y del Este de -

Canadá, durante el período de novlembre a JunlO, lapso en que la 

oferta doméstica se limlta báslcamente a la producclón relatlvamen 

te escasa del Estado de Florlda. 

ASlmismo recomlenda que dada la magnitud del mercado, las eXlgen

cias de calidad, fitosanitarias y volumen, para poderlo abastecer 

en forma oportuna y con capacldad de competencia en cuanto a cos

tos con otros productores, se debe partlcipar con proyectos a nl- , 

vel de región. 
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3.3. POLITICAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PROPUESTO 

Para llevar a la práctica cualquier programa de producción agrícola, 

se hace necesario realizar acciones que tiendan a crear las condicio 

nes que permitan su eJecuc1ón. En el caso de la divers1ficac1ón, el 

Gobierno debe diseñar y desarrollar mecanismos indicativos y coers1t 

vos que posibiliten el logro de los obJetivos, metas y estrategias ~ 

previamente establecidos en el programa. 

Dentro del proceso de planificación agropecuar1a estas medidas se l~t 

van a la práctica a través de las políticas entendidas éstas como: ~ 

.. aquellos mecanismos instrumentales por medio de los cuales un ~ 

gobierno usa de su autor1dad para regular el comportam1ento de los -

Agentes Privados y para ordenar a los organismos y func1onar1os pQb( 

cos realizar, con los recursos del Estado, las aCC10nes tend1entes ~ 

lograr los obJet1vos, estrategias y metas definidas para el slstema i 

agropecuario. Estas políticas constituyen los patrones o esquemas q~E 

el gobierno tendrá como guía para adoptar las decis10nes cot1d1anas ' 

que implica la conducc1ón y regulac1ón del proceso de desarrollo agrf 

pecuario". y 

Para el caso de la ampliac16n y modificación de la estructura produc~ 

tiva del subsector agrícola se cons1dera necesario apoyar el program~ 
I 
, 

con las sigu1entes polít1cas agropecuarias: De Reforma Agrar1a, Reg1~ 
I 
I 

nalización, Invest1gación, Asistencla Técnica, AS1stencla Cred1tic1~! 

Comercializaci6n, Precios, Abastecimiento de Insumas y Bienes de Ca-I 

1/ GONZALEZ M., JESU5 y OTROS. La Planificación del Desarrollo Agropecuar1 
- Volumen 11, Ed1t. 51g10 XXI, Pr1mera Edición, México, 1977, pp.219-220. 
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pital y, de Riego y DrenaJe, las cuales se p1antefrrán por separado. 

3.3.1. POLITICA DE REFOR~~ AGRARIA 

Siendo que la estructura y concentración en la tenenCla de la 

tlerra ha sido uno de los principales obstáculos que ha impo

sibilitado el desarrollo del sector agropecuarlo, esta polítl-

ca debe orientarse a la modificación integral y planlflcada de 

la estructura agraria del país, que elimine la explotaclón de 

la tierra basada en latlfundio y minlfundlo, y que a la vez -

permlta una mejor distribución de la riqueza generada en el -

sector. 

En tal sentldo, en la formulación de esta polítlca se deben -

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Definir las formas de tenenCla de la tierra y de organiza-

Clón para la explotación eficiente de la mlsma, tendlendo 

prloritariamente a la colectlvizaclón de la propiedad y pral 

ducclón. 

b) Delimitar los tamaños máximos y mínimos que técnlca y econó: 

mlcamente sean óptimos para su explotación y manejo, toman-! 

do en cuenta la funclón social de la propledad sobre la 

tierra y la estrechez del territorio agropecuario; para 

ello será necesario determinar aquellos latifundlos que 

requleren la particlón de éstos de acuerdo a estudloS ---

I 
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de capacidad de cabida, y eliminar el minifundio. 

c) Establecer las medidas complementarias que le den viabili~ 

dad a la política, tales como reformas a las leyes y regl~ 

mentas que regulan actualmente la afectaclón, traspaso e , 

indemnlzación de las tierras intervenidas; y reformulen - , 
I 

las formas de adjudicación y pago, a fin de garantlzar su 1 

efectivo cumplimlento. 

d) Determinar el IIdeber ser ll de las instituclones responsa-

bles de su ejecución y las que proporcionarán los servi-- , 

cios de apoyo, en coordinación con las que tendrían a su 

cargo la ejecución de las demás políticas, evitando duali 

dad de funciones en pro del uso óptimo y raclonal de los 
I 

recursos. 

e) Definir la estructura de propiedad sobre la tierra que se : 

afecte con la aplicación de la Reforma Agraria, entre las I 

cuales se prodrían lncluir: Propiedad Privada para las pe

queñas parcelas individuales, Propiedad Soclal y Coopera-

tiva para las de mayor tamaHo; marglnando del traspaso -- : 
I 
I 

las tlerras erosionadas o infértiles, por las costosas in : 

versiones que requerirían para incorporarlas a la produc- I 

ción, destinándolas como áreas nacionales para su recupe- I 

raci6n. 
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La orientación y definicfón de esta polítlca estará a cargo : 

del Comité Asesor de la Reforma Agrarla (CARA) y la Oficina 

Sectorial de Planificación Agropecuaria (OSPA); la eJecuclón 

y evaluación, a cargo del ISTA, FINATA y PERA. 

3.3.2. POLITICA DE REGIONALIZACION 

Esta deberá enmarcarse dentro del desarrollo espacial, toman 

do como unidad, áreas con cierto grado de homogeneldad en --

cuanto a clima, suelo y aspectos económicos y soclales; que 

sirvan de marco de referenCla para la planlficaclón reglonaT, 

en el proceso de la planlficaclón sectorial y nacional. Debe 

conslderarse como el medio para planlficar en cada reglón la 

organizaclón y movillzaclón de recursos (naturales, humanos, 

financieros y materiales), que poslblllten la ejecución de la 

estrategia de desarrollo y el logro de los objetlvos preesta~ 

blecidos. 

Aspectos que deben considerarse en su formulación y eJecuclóh 

a} En la redefinición de las regiones deberá tenerse en cue~ 
I 

ta el criterio de que éstas puedan constitulr en la prác- ; 

tica, unldades de planificaclón y su homogeneldad en cuan -, 

to a potencialidad de producción, mercados, infraestructu 

ra, etc. 
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b) En los diagnósticos que se realicen deberán identlficarse 

las zonas potenciales para la diverslficac16n agrícola, coh 

énfasis en los cultivos incluidos en el programa. 

c) Las medidas de apoyo (Políticas, programas y proyectos), y 

los servicios deberán organizarse de manera que coadyuven 

al desarrollo de la planlficación regional. 

d) Deberán establecerse los organlsmos encargados de llevar a 

cabo el proceso de planificación regional, con suficlente 

autonomía y autoridad, en estrecha relación con la unldad 

de planificaclón sectorlal, con el obJeto de garantlzar el 

control de la eJecución Y el desarrollo planlficado del sea 

tor agropecuario y pesquero. 

La definición de la política será responsabilldad de aSPA y 

de la Dirección de Desarrollo Rural y, su eJecución, estará a i 

cargo de las oficlnas o lnstituciones creadas para tal fín a 

nlvel de cada región. 

3.3.3. POLITICA DE INVESTIGACION 

Deberá orientarse a generar tecnología en cuanto a slstemas d~ 

producción, adaptación, mejoramiento y desarrollo de varleda

des, uso y niveles de aplicación de insectlcldas y fungicidas 
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para el control de plagas y enfermedades; clase y cantldad de 

fertl1izantes a utilizar; las necesidades de agua que requiere 

cada cultivo; y condiciones de almacenamlento. Esta política d 

berá realizarse a nivel de región y para los diferentes produe 

tos inc1uídos en el programa. 

Se consldera que para su formulación y ejecuclón debe tomarse 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Creación de la infraestructura necesarla, adecuación de lo~ 

recursos humanos calificados, materlales y financieros que l 

poslbiliten el desarrollo de la política. 

b) Volver positiva la coordinación normativa, con la estructuro 

orgánica y funcional de la investlgaclón a nivel de explot~ 

clón que integre la actividad de las unidades que lntervieL 

nen en los dlferentes nlveles y zonas de investigaclón. 

c) Se deberá definlr proyectos específlcoS y áreas de lnvestl

gaclón, según prioridades, estableclendo su cobertura espa1 
! 

clal y temporal. 

d} Disponer de personal estable y callficado para asegurar lai 

continuidad en el proceso de investigación, creando las cot 

dlciones adecuadas referentes a blnestar, capacltación per-
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manente y otorgar los estímulos que incentiven la investiga¡ 

clón. 

Esta polítlca deberá ser formulada, por la OSPA y ejecutada en 

coordinación con las instituclones especlallzadas, tales como: 

Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTA), Centro Nacio-

nal de Recursos Naturales (CENREN) y la Direcclón General de 

Riego y DrenaJe (D.G.R.D.). 

3.3.4. POLITICA DE ASISTENCIA TECNICA 

Esta deberá orientarse a la transferencia de tecnología o sis

temas de producción ya lnvestlgados y comprobados, en las res-, 

pectivas zonas de producclón ldentificadas para llevar a la --

práctica el programa, con el objeto de mejorar los nlveles de 

produCClón, productlvidad e lngreso. 

Entre los aspectos que debe contener esta polítlca, se menClO-

nan los siguientes: 

al Metodología para llevar a cabo la transferencia de tecnolo-i 

gía a los productores, directamente en las ~reas de produc-

c;ón; es declr, a nivel de Finca, 

b} Determinar las necesldades de recursos humanos, materlales 
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y financieros, para proporcionar la asistencia técnica; con 

criterios de racionalidad en el gasto y eficlencia en la -

prestación de serV1ClOS. 

c) Dictar las normas y leyes que aseguren la eficiencla y el 

cumplimiento de las medidas que se adopten, para que la 

transferencia tecnológica rinda resultados positivos en el 

corto plazo. 

d) Definir los mecanismos de operatividad, especlalmente en -

cuanto al funclonamiento de las instltuciones responsables 

de ejecutar la política. 

e) Establecer los mecanismos y parámetros de evaluaclón y con

trol para conocer el avance, detectar fallas y proponer las 

medldas correctivas, 

La responsabl1idad institucional de proporcionar aSlstencia té~ 

nlca, a nlvel del Sector Público, corresponde al MAG, a través 

del CENTA, CENREN, la Dirección General de Defensa Agropecuaria 

y las oficinas Regionales. 

3.3.5. POLITICA DE ASISTENCIA CREDITICIA 

La asistencia crediticia estará encaminada a proveer los recur-
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sos financieros, en forma oportuna y en las cantidades necesa

rias que permitan llevar a cabo las diferentes actividades rela 

cionadas con el proceso de producción, alrnacenamlento, comerci~ 

llzaci6n, y demás actividades afines, de los diferentes cultlVOS 

incluidos en el programa. 

Para la formulación y ejecuclón de esta Polítlca se deberán to

mar en consideraclón los siguientes elementos: 

a) La cuantía deberá establecerse tomando en cuenta la superfi

cie a cultivar, estructuras de costos de producc16n, actlvi

dades a realizar de acuerdo al nlvel de tecnificaci6n y el tr 

po de cultivo a financlar. 

b) Determinar las fuentes alternativas de financiarnlento, y los 

mecanismos e lnstltuciones a través de las cuales se canali

zarán los recursos financieros hacia el productor. 

c) Establecer normas sobre garantías, tasas de lnterés, plazos, 

períodos de gracla y planes de pago, atendlendo la naturale

za y clclo vegetatlvo de los cultivos; diferenclando los de 

clclo corto y los cUltlVOS permanentes; y especlalmente, po

ner en vlgencia líneas de fomento totalmente dlferencladas -

del crédlto tradicional. 
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d) Crear el marco jurídico y los instrumentos legales que garant 

cen el cumplimiento de las normas por parte de los agentes -

lnvolucrados en la ejecución de esta Política. 

e) Reordenar y adecuar las estructuras de organlzaclón y funclo 

namlento que posiblliten que los recursos financleros lleguen 

al mayor número poslble de productores involucrados en el -

programa. 

La formulación y ejecuclón de esta Política será responsablli

dad de la OSPA, Junta Monetaria, B.C.R. y el Slstema Financlero 

Naclonal. 

3.3.6. POLITICA DE COMERCIALIZACION 

La Comerclallzación es el proceso a través del cual los produc

tos son trasladados de las áreas de producción a los lugares del 

consumo; en tal sentido, reviste gran importancla su formula---, 

clón y eJecución; puesto que es uno de los factores que más ha 

perjudicado al productor y consumidor incldlendo negatlvamente 

en la expansión de la producclón. 

Por 10 tanto deberá orlentarse a correglr las deflciencias en 

cuanto a almacenamiento, transporte, selecclón y clasiflcaclón I 

de los productos, modalidades de compraventa y pago a los pro-
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ductores, el financiamiento del proceso y los servlcios; y la 

legislación necesaria que regule su funcionamiento; tendientes 

a estlmular la producción y garantizar el sumlnistro de produc

tos de buena calidad a precios Justos para consumidores y produ~ 

tares. Esta deberá llevarse a cabo modificando el slstema exis

tente. En la formulación de esta Política deberan lntegrarse los 

siguientes aspectos: 

a) Deberán definirse las funClones y campos de acc16n que han d~ 

cumplir los diversos agentes que lntervengan en el proceso, -

tanto en la esfera pública como prlvada. 

b) Congruente con 10 anterlor, se debe determlnar los canales de 

comerclalizaci6n que seran estlmulados, limltados o ellmina

dos dentro del sistema; en base a los problemas de comercia-

1izac16n que se dan para cada uno de los productos incluídos : 

en el programa. 

c) Deberan fijarse márgenes de comercializac16n en los dlferen

tes canales establecldos, que permitan la adecuada dlstrlbu

ci6n del ingreso e intercambios financieros entre producto-

res, comerclantes y consumidores, para cada producto. 

d) Deberán incluir las medidas necesarlas para meJorar o ampliar 

la infraestructura de acoplO, almacenamiento; condiciones de , 

maneJo y formas de transporte, tomando en consideración la -



222 

localización de la producclón y los centros de consumo; ate~ 

diendo las característlcas de cada producto y exigenclas de 

conservación para cada uno. 

e) Establecer un sistema oflcial de clasificaclón y normallza

ción de los productos, en cuanto a pesas y medidas. 

f) Establecer servicios que posibiliten el funcionamiento ade

cuado del sistema de comercialización, tales como lnvestiga-: 

Clones y notlcias de mercado, estadísticas y pronóstlcoS de -

cosecha, capacltaclón y asesoría técnica a los agentes que - 1 

particlpen en el slstema. 

g) Ampliar y adecuar el marco jurídico que regula el comporta

miento de los agentes e instituciones involucradas en el SlS~ 

tema de comercialización. 

La deflnición y eJecución de esta Política será responsabl1idad l 

del M.A.G. a través de un Instituto de Mercadeo Agrícola y el 

Sistema Financlero Nacional. 

3.3.7. POLITICA DE PRECIOS 

Los precios a los productos de los agricultores son uno de los 

elementos que pueden incentivar la producción, pues contribuyen ' 
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a establecer su nivel y composiclón, la remuneración a los fac-' 

tores que intervienen en el proceso productivo y la capacldad 

de relnverslón. 

En tal sentido, esta po1ítlca debe orientarse a establecer un -

sistema que permita motivar la producción de los cultlVOS pro-

puestos para la diversificaclón, ya sea mediante la lntervencióh 

directa fijando precios únicos por producto en cada transacclón~ 

estableclendo precl0s máxlmos o mínimos, por temporada, por re- I 

glón o por calidad; en forma lndlrecta a través de SUbSldios o 

medldas arance1arlas protecclonistas. 

En su formulación se deberán tomar en cuenta los slgulentes crl-

ten os: 

a) Dellmitar la acclón de la política hacia aquellos productos, 

cuya producclón se pretenda impulsar o ampliar. 

b) Tomar en cuenta los slstema de comerciallzaclón de los produ~ 

tos, así como la naturaleza perecedera o no de los mlsmos. 

c) Establecer medidas que regulen el comerClO exterlor de los 
I 

productos agrícolas, así como diferenciar los preclos inter- ~ 

nos de los vigentes en el mercado externo. 
I 
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d) Tener presente el nivel de precios de los productos agrícolasl, 

en relaci6n al de los demás sectores o actividades productiva~ 

y de la economía en su conjunto; a fin de que los ingresos que 

se perciban en el sector agropecuario, guarden una relaci6n -

adecuada con los que se perciben en otros sectores productl-

vos, especialmente el Industrlal. 

e) Evaluar la voluntad política y capacidad organizativa del Go

bierno, para establecer las normas y mecanismos para lnterve

nir en la fljaci6n y control de preclos, ya sea por la vía l~ 

dicativa o coactlva. 

f) Tomar en cuenta la estructura y evoluci6n de los costos de -

producci6n para los diferentes cultivos. 

La responsabilidad instituclonal recaerá en el MAG, a través de 

la OSPA;y el MinlsterlO de Economía. 

3.3.8. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO DE INSUNOS y BIENES DE CAPITAL 

Esta deberá estar orlentada a regular e incentlvar la utilizaclón l 

de los lnsumos y bienes de capltal y el abasteclmlento de éstos 

en forma oportuna, en las cantidades y calldad requerldas. 

Entre los elementos más importantes a conslderar en su formula-
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clón se mencionan los siguientes: 

a) Definir las clases de lnsumos y bienes de capltal necesar10S 

para llevar a cabo el proceso de producclón de los diferentes 

cultivos; para los que son de alternativa única, se deberá tra 

tar de ofrecer su abastecimientos oportuno, y para aquellos - ~ 
1 

productos que tienen sustitutos, se tendrá que definlr si se 

ofrecerán todos los bienes alternatlvos, o si se limitará el 

abastecimiento de algunos de ellos. 

b) Determlnar el origen de los insumas y blenes de capltal, para i 

establecer los que se produc1rán internamente y los que se 1m! 

portarán. 

c) FiJar los mecanismos que regulen y controlen la cal1dad y el 

proceso de comerclalizaclón; definlendo los agentes responsa

bles, los canales de abastecimiento, el slstema de preclos y 

márgenes de comerclalizaclón. 

d} La formulación deberá reallzarse en estrecha relaclón con las 

políticas de lnvestlgaclón y de aSlstencla técnlca, tomando - I 

como marco de referencla la política clentíflca-tecnológlca 

del país en su conjunto. 
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La elaboración y ejecución de esta política será responsabilldad 

del MAG, a través de la Dirección de Defensa Agropecuarla y CEN-

TA; Minlsterios de Economía y Haclenda; el BCR y el Slstema Fi-

nanciero Nacional. 

3.3.9. POLITICA DE RIEGO Y DRENAJE 

Se deberá orientar hacla la construcclón de lnfraestructura para 

lncorporar nuevas áreas al riego y al desecamlento de zonas lnun 

dadas o pantanosas, como medio para ampliar la capacldad de pro-

ducclón de la tlerra y la frontera agrícola; así como a meJorar 

el aprovechamiento de las áreas actualmente bajo rlego a través 

de la readecuación y/o modificaclón de la estructura productiva; 

tendientes a optimlzar el uso de los recursos agua-suelo; median 
• 

te la transferencia de tecnología, enseñando y/o capacltando --

agrlcultores de las actuales zonas, cooperatlvas o propiedades 

que cuentan ya con la lnfraestructura para poner en práctica la 

agrlcultura bajo riego. 

En su formulación deberá tomarse en consideración los slgulentes 

aspectos: 

a) El riego y drenaje no debe concebirse como un fín, sino como 

un medio, de ahí que debe conslderarse como proyectos lntegr~ 

dos de desarrollo agropecuario, en estrecha relación con otras 
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políticas (Crédito, ASlstencia Técnlca, Comerciallzaclón, -

Abastecimlento de Insumos, Estructura Empresarlal y otras). 

b) Deberá redefinirse las formas de propledad y organlzación so

cial para el desarrollo del proceso de producclón agrícola en 

los dlstritos de rlego, eVltando la propiedad prlvada e lmpul 

sando el desarrollo de formas colectivas de producclón. 

c) Se deberán fortalecer los organlsmos y/o readecuar los meca

nismos que posiblliten la construcción de pequeños y medianos 

proyectos a nlvel prlvado o comunal, como medio de fomentar 

la diverslficación agrícola. 

d) Modif1car, Sl fuere necesar10, los instrumentos legales que 

regulen y controlen la asignación y uso adecuado del recurso 

agua, y real1zar una eficiente aplicaclón de la leglslaclón 

sobre la materla. 

e) Establecer los mecanismos económicos (Crediticios, fiscales, 

seguros de cosecha, precios de garantía), sociales y legales, 

que permitan la reor1entaclón de la producclón hacia los cul 

tlVOS recomendados en el programa, que requ1eran del r1ego. 

f) Delimitar la participación del Estado y redefinlr el deber -

ser de las instituciones responsables de la ejecución de esta 
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Polítlca. 

Para la formulación y eJecuclón de esta Polítlca, deberán parti

clpar el t4AG, a través de la Dlrecclón General defhegoy Drenaje, 

CENTA y Centro de Capacltación Agropecuaria; el Sistema Finan-

ciero Naclonal; las AsociaClones de Regantes y Asoclaclones de 

Agricultores. 

Las polítlcas planteadas son las que se han conslderado como las más 

lmportantes para vlablllzar el programa propuesto, pero existen --

otras, no menos lmportantes, que deben ser conslderadas dentro de to 

do programa de producclón agrícola, tales como: Trlbutación, Empleo, 

Seguros, Inversión Pública y otras. 
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CAP I TUL O IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

a) La Agrlcultura en El Salvador ha evolucionado dentro de un esque

ma monocultlvlsta que ha concentrado la propiedad y utilizaclón 

de las meJores tlerras, mayores volúmenes de crédlto, cobertura 

de aSlstencia técnlca, uso de meJores técnlcas e lnstrumentos de 

producción, acceso a las mejores vías de comunicaclón; marglnando 

al resto de las actlvidades agropecuarias, de estos serV1Cl0S. -

Esta situaclón ha lmposlbllitado el desarrollo equllibrado del -

sector. 

b) Desde su incorporaclón al slstema capitallsta mundial, el desa

rrollo de la agrlcultura ha dependldo del sector externo, cuyo -

comportamiento es determlnado por las condlclones que prevalecen 

en el mercado mundial, pues no se tiene capacidad de negociación; ~ 
I 

ésto vuelve vulnerable al slstema económico en su conjunto. 

c) La evolución Monocultlvista y unllateral de la agricultura salva-

doreña, ha dado origen al déflcit en la producción de alimentos, 

desempleoysubempleo en el área rural, marcada estacionalldad en 

la demanda de mano de obra, concentración y bajos niveles de in-
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greso, desplazamiento de la población rural y dependencla de las 

importaciones para supllr la demanda de productos de consumo huma 

no, anlmal e lndustrlal. 

d) Con el lmpulso del cultivo del café se consolldaron las relaciones 

capitalistas de producclón, ésto lncldló en el despoJo a los campe 

sinos, de su únlCO medlo de Subslstencia (la tlerra) a través de 

la eliminación de los eJidos y tlerras comunales, dando lugar a la 

concentraclón de la tierra y la proletarizaclón de la poblaclón 

rural. 

e) El territorlo agrícola es péslmamente aprovechado, aproxlmadamente 

la mltad se encuentra lnculto, cublerto de pastos naturales y mat~ 

rrales; donde predomina una ganadería extensiva en crisis y suma

mente atrasada; la parte que se cultiva, mal _explotada y sometida 

a una estructura dual, por un lado los cultivos de exportaclón con , 

alto grado de desarrollo y productividad y por otro, los granos -

básicos cultivados en su mayoría en suelos marginales y con tecno

logía atrasada y baja productividad. 

f) Existe una marcada contradicción entre la capacidad agrológica del 

suelo (uso potencial) y su utilizaclón, eXlstiendo grandes exten-

siones cubiertas de pastos naturales y mejorado, y matorrales en 

suelos de uso intenslvo; mlentras que los granos básicos que requie 

ren de estos suelos, más de la mitad se cultlvan en los de vocación 
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forestal (clase VI y VII). El café en gran proporclón se ubica en 

suelos de uso lntenslvo; igual fenómeno se observa con el algodóny 

la caña de azúcar,que por las necesidades de expanslón de su CUltl 

va se ha reallzado en suelos no recomendados para los mlsmos. 

Esta lrracionalldad ha conducldo a la exceSlva deforestación y al 

sometlmiento del suelo a un proceso erOS1VO, volvléndolo lnfértll 

y desértlco. 

g) La estructura de tenenCla de la tierra basada en la dualldad latl

fundio-minifundio, ha constituído uno de los principales obstácu

los al desarrollo del sector. Los grandes propletarios obtlenen 

altos ingresos haclendo uso extensivo de la tierra y la explota

ción de la mano de obra barata; mientras la existencia de gran nú

mero de pequeñas propledades en suelos marglnales, no permlten la 

tecnlficación de la producclón. 

h) La explotación de la tierra bajo modalidades de arrendamlento, -

aparcería, medieria y otras formas, ha constituido otro obstáculo 

para la diverslficación e impedido la realización de obras de me

Joramiento y conservación de suelos. 

i) La Reforma Agraria en ejecución en El Salvador, se tipifica como 

de corte marginal, orientada a preservar la estructura latlfundl~ 

ta y consolidar la economía de mercado. La primera etapa afectó 
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en su mayor parte latifundios improductlvoS con bajos nlveles de 

capitalizaclón, mientras que en la tercera, se otorgarían peque-

ñas parcelas en suelos de mala calldad, afectando en mayor propo~ 

ción la pequeña propiedad. 

Este tipo de Reforma Agrarla persigue, entre otros obJetivos, am

pliar las bases de sustentación soclal de la estructura o la de 

propiciar su reproducclón en las tierras baldías no lncorporadas 

al sistema de mercado, desviar o desarticular la preslón campesi

na sobre la tlerra, como medlo de eVltar y abortar conflictos so

clales lnternos. 

J) El recurso hídrico para fines de rlego es factor determlnante en 

el proceso de producclón agrícola, y requlere de grandes inverslo . 
nes en lnfraestructura; y es mal aprovechado. En propiedades pri-

vadas se utlliza prlnclpalmente para pastos, y en los proyectos 

construidos por el Estado, para pastos, tabaco, caña, granos bási

cos; aparte de que no se aplican las técnlcas de riego adecuadas, 

agravándose la situación por el incumplimiento de la Ley de Riego 

y Avenamlento, por el abuso de los grandes propietarios que utili 

zan mayores cantidades de agua, marglnando a los pequeños propie-

tarios en el uso de este recurso. 

k) La Balanza Comerclal de El Salvador ha mostrado persistentes y --

creciente déficit, debido a que las exportaciones están constituí 
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das prlncipalmente por los productos tradicionales, pues estando 

sUJetos a las condiclones prevalecientes en el mercado internaclo 

nal, experlmentan fluctuaciones que repercuten directamente en el 

nivel de actividad económica del país; por otra parte, como el 

país es un importador neto, lncluso hasta de productos allmenti

cios, se agudiza la sltuaclón del déflCit; ésta se vuelve más crí 

tica por el constante deterioro de los términos del intercambio, 

que reduce drástlcamente el poder de compra de las exportaclones. 

1) El Salvador cuenta con los recursos suelo yagua en cantidad y 

calidad adecuadas y condlclones climáticas favorables para impul

sar la diversificación de la producclón agrícola, especialmente 

de los productos de consumo fresco y de aquéllos cuyos derivados 

son utilizados en la allmentaclón humana y anlmal, con prlorldad 

en los que tlenen mayor particlpaclón en las lmportacl0nes, que 

favorezcan el desarrollo de la agroindustrla y con perspectlvas 

de exportación. 

4.2. RECOMENDACIONES 

a) Dentro de una estrategla de desarrollo del sector agropecuario, 

es condiclón indispensable superar el monocultivo, diversificar -

la producclón agrícola, como medio que permita el desarrollo de 

las fuerzas productivas en el agro; el desarrollo de la agroindu~ 

tria y la elevación del nivel de vlda materlal y cultural de la 

población. 
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b) Llmltar la explotación de los cultlVoS de exportación a los suelos 

técnicamente aptos y dellmltar los tamaños de las unldades produc

tlvas que permitan el uso racl0nal y óptlmo de los recursos, en -

funclón de los niveles de demanda; y liberar áreas para incorpora

clón de nuevos cultivos. 

c) Eliminar la actual estructura de tenencia de la tlerra basada en 

la dualidad Latlfundio-mlnifundio y aSl~ismo las relacl0nes semi

feudales de producclón aún existentes en el sector agropecuarlo es

tableciendo unidades técnlca y adminlstratlvamente maneJables; Y 

llevar las pequeñas explotacl0nes a los tamaños capaces_ de brindar 

trabaJO y sustento a la familia campeslna. 

d) Es de urgente necesldad el cambio de la estructura productlva y el 
• uso racional del agua en los proyectos de riego y en las zonas po-

tencialmente irrigables; éstas deben ser conslderadas áreas prl0rl-

tarias en la diversificaclón de la producción agrícola. 

e) Se deben aprovechar las tierras afectadas por la prlmera fase de 

la Reforma Agraria, en poder de las cooperativas o en abandono, pa

ra incorporarlas al proceso de modificaclón de la estructura produc 

tiva~ proporcionándoles los servicios de apoyo necesarios, especial 

mente fortalecer las líneas de refinanciamiento de los saldos deu-

dores de las cooperativas del sector reformado o propledades lndl

viduales, que han caído en mora por pérdidas ocasionadas por el -
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conflicto béllCO, lncluslve ponlendo en práctica medidas que in

duzcan al impulso de la diversificaclón agrícola. 

f) Se deberá orlentar la producción agrícola, mediante la programa

ción y rotaclón adecuada de los cultivos según la vocación agrí

cola de los suelos, para obtener rendlmlentos satlsfactorlos y 

evitar su deterioro; tendiente a reducir la contradlcclón entre 

el uso potencial y actual del suelo. 

g) Reestructurar la orientaclón del crédlto en cuanto a normas sobre 

garantías, tasas de lnterés, plazos, montos por actividad a fin 

de volverlo ágil y oportuno, para lncentlvar la producclón de los 

cultivos propuestos en el programa de diversificación, tomando en 

cuenta el tipo de cultlVO y su clc10 vegetatlvo; así como reform~ 

lar las líneas de crédlto y buscar fuentes alternatlvas de _ fi

nanciamlento para la producción, crédito refaccionario, de reha

bilitación, refinanciamiento de los saldos insolutos de las unida 

des productivas abandonadas o con problemas de pago a causa de la 

guerra y para el fomento agrolndustrlal. 

h) Efectuar estudloS sobre los Slstemas de Producción existentes en 

las diversas regiones, a fin de que la tecnología a transferir sea 

la más aproplada y eficiente, o mejore dichos Sistemas; ésto per

mitlrá la utilizaclón raclona1 de los recursos lnvolucrados en la 

actlvidad productiva agrícola. 
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1) Promover la organ1zac1ón de los productores por grupos de cult1-

vos aflnes que generen capacldad de negoclaclón colectlva y les -

perm1ta la partlcipac1ón conJunta Y coordlnada en las act1vldades 

relac10nadas con el desarrollo y fomento de la dlvers1f1cac1ón de 

la producc1ón, entre las que se pueden menClonar: Aprovls1onamlen

to de lnsumos y b1enes de capltal, lnfraestructura, crédlto, come~ 

clallzaclón y otras actlvidades colaterales. 

J) Se deben establecer los mecanlsmos de coordlnaclón entre las unlda , 

des planlficadoras, de lnvestlgaclón y las encargadas de transfe

rlr la tecnología, a f1n de lograr los objet1vos y metas prev1a

mente establec1dos en el programa de producc1ón y d1vers1f1caclón 

de la producclón agrícola. 

k) Se deberá adecuar la formac1ón profes1onal de los téCnlcos agríco

las, orlentada a la preparaclón lntegral en cuanto a los procesos 

de producc1ón y procesaMlento de los CUltlVOS que tlendan a modlfl ' 

car la estructura productlva agrícola. 

1) Se deberán desarrollar y eJecutar las polít1cas recomendadas en la 

últlma parte del Capítulo 111, con el f1n de garant1zar dentro del 

proceso de dlverslflcaclón agrícola, la eJecuclón del programa pr~ 

puesto. 

11) Es necesar1a la voluntad polít1ca del Goblerno para la puesta en 

práctlca del programa, ya que se demostró en el EstudlO la fact1b1 

lldad técnlco-económlca para su eJecuclón. 
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ANEXO No. 01 

EVúlUCION DE LAS AREAS CULTIVADAS E IHDICES DE CRECIflIENTO DELOS PI ,CIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
1950 - 1984 POR QUINQUENIO 

( EN HAtlZANAS ) 

KUBROS 1950-54 Indlce 1955-59 Indlce 1960-64 Indlce 1965-69 In<.hce 1970-74 Indlce 1975-79 1ndlce 1980-84 1ndlce 
Base CreCln1 Creclm Creclm. Creclm. Creclm. Creclm. 

PRODUCTOS DE 
EXPORTAC1ON 

CAFE 1/ 165,159 100 176,930 107 198,914 120 n.l. 210,388 127 232,460 141 265,700 161 
ALGODOiT 35,965 100 63,024 175 128,236 357 79,794 222 115,300 321 125,600 349 66,760 186 
CAÑA DE AZUCAR 23,366 100 10,038 43 14,091 60 21,984 94 36,971 158 46,661 200 44,560 191 

GRM¡OS BAS I COS 

NAIl 247,122 100 243,455 99 248,311 100 281,833 114 295,334 120 361,576 146 369,140 149 
FRIJOL 52,221 100 35,684 68 35,326 68 40,838 78 60,672 116 76,633 147 77 ,680 149 
ARROZ 25,486 100 19,816 78 15,435 61 28,276 111 16,624 65 20,532 81 19,940 78 
I~AICILLO 118,288 100 128,274 108 137,976 117 157,179 133 179,160 151 191,360 162 165,940 140 

OTROS PRuDUCTOS 
AGRICOLAS. y 

PIÑA 1,525 100 n.l 1,273 83 n.l. 2,095 137 2,012 132 1,670 110 
IILSACEAS 15,817 100 n 1 10,113 64 n.lo 4,430 28 3,794 24 5,840 37 
11ARANJA 1,191 100 n 1 1,595 134 n.l 5,501 462 6,310 530 7,020 589 
COCO 2,017 100 n 1 2,254 112 n.l 4,922 244 5,800 288 6,620 328 
OLEAG lllOSAS 8,374 100 n 1 72l:i 9 n 1 1,964 23 9,273 111 12,635 151 
TABACO 1,282 100 n.1 763 bO n.l 1,397 109 2,393 187 3,484 272 
HErlEQUEr~ 6,719 100 n 1 5,336 79 n.1 10,369 154 12,832 191 14,600 217 

11 Los datos correspondIentes a los años 1950-54, 1960-64 Y 1970-74 son datos puntuales tomados de los 
Censos Agropec~arlos 

n I tlo se dIsponía de Infolmaclón 
FUENTE. Preparado en base a datos de 

Censo NaCIonal AgropecuarIo 1950-1961-1971, 
Anuar10 de Estadístlcas Agropecuarlas (VarIos años), 
El CultIVO del Café en El Salvador, 1ng. José Carlos Campos Campos, 
01 recclón Genera 1 de Econºmía Agropecuar1a (HAG), 1985. 



ANEXO No 02 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE EL SALVADOR 1957-1984 

PROMEDIOS QUINQUENALES 

( HILES DE COLONES ) 

RUBROS 1957-61 'V 1962-66 % 1967-71 % 1972-76 % 1977-81 % 1982-84 % '" 
1. Café Dwersas formas 215,546 71.41 215,224 50 89 243,695 45 22 541,491 45.17 1 457,267 59.27 1.046,717 58 33 

2 Algodón y sus derl-
vados 52,177 17 28 92,966 21. 98 57,889 10.74 138,509 11 55 206,185 8.39 94,148 5.25 

3. Azúcar, Dlversas for-
mas. 3,712 1 23 9,927 2.35 19,616 3.64 103,203 8.61 55,736 2.27 71,130 3.96 

4 Manufacturas Dlversas 9,403 3 11 46,816 11 07 118,304 21. 95 237,984 19 85 435,933 17 73 306,453 17 08 

5 Otros Productos 21,037 6.97 58,003 13.71 99,386 18.45 177 ,724 14.82 303,431 12.34 275,985 15.38 

TOTALES 301,875 100.00 422,936 100.00 538,890 100.00 1198,911100.00 2.458,552 100.00 1.794,433 100.00 

FUENTE ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, VARIOS NUMEROS. 



AÑOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

ANEXO No. 03 

DEUDA EXTERNA DE EL SALVADOR 

( M,llones de Colones) 

Saldos de Fln 

de Año. 

2.347.2 

2.940 . 7 

3.677 .0 

4.311.0 

5.002.5 

% de Aumento 

4.7 

25.3 

25.0 

17.2 

16.0 

% de Aumento 

Acumulado 

- 4.7 

20.6 

45 . 6 

62.8 

78.8 

FUENTE: Banco Central de Reserva, tomado de Dlagnóst,co Global 

1978-84, MIPLArL 



ANEXO No.04 

GRANOS BASICOS: SUPERFICIE CULTIVADA SEGUN CLASE DE SUELO 

( USO ACTUAL ) 

AÑO: 1983 - 84 
EN ~lANZANAS 

CLASE DE SUELO ~IIAIZ FRIJOL ARROZ I~AICILLO TOTAL % 

I 10,350 1,610 360 1,580 13,900 2 

Il 24,150 3,220 1,260 7,900 36,530 6 

III 41,400 8,050 9,180 12,640 71,270 12 

IV 113,850 14,490 6,480 39,500 174,320 29 

V 720 720 

VI 69,000 16,905 41,080 126,985 21 

VII 82,250 36,225 55,300 177,775 30 

TOTAL 345,000 80,500 18,000 158,000 601,500 100 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (CENREN) M.A.G. 



ANEXO No. 05 

COBERTURA DE LA ASISTENCIA TECNICA SEGUN AREAS CULTIVADAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
( EN HECTAREAS ) 

C A F E A L G O O O N C A Ñ A O E A Z U C A R G R A N O S B A SIC O S 
AÑOS Area Sem- Area Ate~ % Area Sem Area Aten- % Area Sem- Area Aten % Area Sem Area Aten- • % 

brada. dlda. brada. dlda. brada. dlda. brada. dlda. 

(2) (1 ) (2) (1) (2) (1 ) (2) 

1970 210,266 79,880 21,285 502,140 18,630 3.7 
1971 210,266 89,250 28,034 540,200 19,950 3.7 
1972 210,266 103,750 32,440 558,220 16,100 2.9 
1973 210,266 121,800 33,681 551,750 24,310 4.4 
1974 210 ,300 135,800 43,260 535,310 31,810 6.0 
1975 210,300 125,900 47,441 573,470 45,010 7.9 
1976 210,300 105,700 47,963 644,800 
1977 210,300 113,300 49,550 608,250 
1978 210,300 166,000 78.9 142,100 20,100 14.2 49,120 10,121 20.6 631,505 41,103 6.5 
1979 265,700 166,000 62.5 146,100 20,231 13.9 47,670 10,881 22.8 666,850 40,336 6.1 
1980 265,700 166,000 62.5 120,800 60,895 50.4 39,000 21,228 54.4 699,100 70,218 10.1 
1981 265,700 166,000 62.5 83,200 25,046 30 1 38,000 11 ,005 29.0 686,000 61,582 9.0 

1982 265,700 144,000 54.2 75,000 26,842 35 8 39,200 19,163 48.9 650,800 74,597 11 5 
1983 265,700 144,000 54.2 69,800 18,308 26 2 45,000 12,092 26 9 606,400 69,676 11 5 
1984 265,700 52,500 48,600 601,500 

FUENTE. Elaborado en base a. 
(1) Anuarlos de Estadístlcas Agropecuarlds, Dlrecclón General de Economía Agropecuarla, varlOS números, 
(2) Dlagnóstlco del Slstema Agropecuarlo 1960-1975 y 1978-1983. OSPA-MAG; Café, área sembrada 1970 a 

1973 en base al 111 Censo Naclonal Agropecuarlo; de 1974 a 1984, El CultlvO del Café en El Salvador, 
op. Clt. 



ANEXO No. 06 

DESTINO DEL CREDITO PARA LA AGRICULTURA POR VALORES OTORGADOS POR 

LOS BANCOS COMERCIALES, HIPOTECARIO Y DE FOMENTO AGROPECUARIO.-

ESTRUCTURA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y EN PORCENTAJES 

MILES DE COLONES - % 

C A F E ALGO DON CAÑA DE AZUCAR M A 1 Z F R 1 J O L A R R O Z OTROS PRODUC-
A Ñ O S TOS AGRICOLAS 

NONTO % MONTO % MONTO % 140NTO % HONTO % MONTO % ~10NTO % T O TAL 

1970 58,488 42.8 51,625 37.8 12,262 9.0 5,701 4.2 743 0.6 2,443 1.8 5,233 3.8 136,495 
1971 70,841 45.2 58,895 37.5 10,054 6.4 6,287 4.0 871 0.6 3,153 2.0 6,783 4.3 156,884 
1972 85,643 44.4 71,775 37.2 16,279 8.4 5,422 2.8 483 O 2 4,097 2.1 9,390 4.9 193,089 
1973 115,865 42.9 95,762 35.5 26,057 9.7 6,351 2 4 1,451 0.5 3,588 1.3 20,898 7.7 269,972 
1974 137,709 37,4 148,459 40 3 17,146 4 7 30,529 8.3 3,654 1.0 12,280 3.3 18,332 5.0 368,109 
1975 150,290 38.9 130,829 33.9 24,113 6.2 37,425 9.7 3,866 1 O 17 ,948 4.7 21,711 5.6 386,182 

1976 252,923 46.8 161,332 29.8 47,276 8.8 37,567 6.9 3,959 0.7 17,506 3.2 20,270 3.8 540.833 

1977 349,840 48.8 231,11432J3 46,506 6 5 35,818 5.0 4,336 0.6 12.186 1.7 36,656 5.1 716,456 

1978 278,501 42.5 235,806 35.9 42,594 6.5 45,212 6 9 6,251 0.9 14,151 2.2 33,361 5.1 655,876 

1979 297,931 44.1 214,231 31 7 28,175 4.1 63,768 9.4 8,635 1.3 19,696 2.9 43,739 6.5 676,175 

1980 324,014 44.7 200,147 27.6 37,459 5.2 89,410 12.3 11,874 1.6 22,399 3.1 39,898 5 5 725,201 
1981 305,195 43.9 196,793 28.3 44,256 6.4 82,693 11.9 15,695 2.2 22,228 3.2 28,599 4.1 695,459 

1982 494,014 55.1 208,499 23.2 57,188 6.4 75,452 8.4 13,902 1.5 18,973 2.1 29,266 3 3 897,294 
1983 531,739 62.7 150,433 17.7 49,366 5 8 60,643 7.2 8,223 1 O 18,984 2.2 28,817 3 4 848,205 
1984 272 ,675 48 4 130,198 23 1 39,586 7 O 67,258 12.0 9,612 1.7 21,356 3.8 22,734 4 O 563,419 

FUEtlTE . ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA !4ENSUAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, VARIOS NUHEROS. 



ANEXO No. 07 

VOLUMEN DE I~1PORTACroN DE HORTALIZAS 1965 - 1984 
POR QUINQUENIOS ( EN QUINTALES ) 

PRODUCTOS 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 

AJo 4,976 6,725 8,429 14,681 
Apla 306 747 2,575 6,462 
Ceball a 41,909 37,819 84,433 212,095 

Call flor 21,021 19,069 33,985 58,141 
Chlle 1,025 1,775 4,171 7 ;/99 
EJote 9,238 6,037 15,215 20,800 

Garbanzo 704 105 452 494 
GU1SqUll 30,919 19,024 27,396 27,129 
Lechuga 17,323 13,687 35,032 48,549 
Melón 1,140 171 411 1,940 
Pacaya 2,936 1,736 2,891 6,123 
Papa 135,289 163,273 300,091 325,364 
Peplna 13,452 6,091 4,722 4,119 
Puerro 121 52 35 280 
Rábano 68 99 2,484 7,039 
Remolacha 14,229 13,534 18,285 30,053 

Repollo 115,960 158,758 272,990 446,396 
Sandía 8,447 5,058 974 18,746 
Tomate 44,789 45,491 98,639 211,503 
Yuca 734 680 1,430 1,755 
Zanahona 46,342 41,048 96,057 141,061 
Otras Hartal1zas 499 558 1,036 5,484 

__ IºIAL 5ll,A21 541,5.'37 1.0-11.73S - 1 I:¡qf\ n1 ~ 



ANEXO No. 08 

PROMEDIOS QUINQUENALES DE IMPORTACION DE HORTALIZAS 
AÑOS 1965 - 1984 (EN COLONES) 

i 

PRODUCTOS Q U 1 N Q U E N lOS 
1965 - 1969 1970 - 1974 1975 - 1979 1980 - 1984 

AJo 155,131.60 134,126.00 185,923.80 1.236,413.60 

AplO 5,361. 40 5,948.40 42,922.40 241,810.60 

Cebolla 447,160.80 301,011. 60 1,505,694.00 7.917,614.00 

Col1flor 94,208.00 95,321.60 245,676.20 1.325,415.00 

Ch11e 13,416.00 19,183.80 116,032.00 511,527.20 
EJote 58,010.20 39,787.60 136,846.00 504,662.60 
Garbanzo 18,923.60 2.384.40 23,198.00 54,048.80 
GU1sqU1l 190,546.00 140,922.20 187,819.20 674,216.00 
Lechuga 75,857.00 67,339.80 334,079.40 1. 454 , 712. 20 
Melón 5,711. 40 722.60 5,137.80 42,332.20 
Pacaya 45,335.40 19,898.20 40,221.40 292,192.40 
Papa 1.272,624.00 1. 307 ,980.00 3.421,070.80 8.935,788.60 

Pep1no 72,871.00 30,012.20 39,737.40 105,274.60 

Puerro 1,304.40 437.80 616.60 12,245.80 

Rábano 381.80 415.60 25,902.60 256,610.20 

Remolacha 88,421.40 66,087.40 139,054.80 766,519.80 
Repollo 463,054.00 531,692.80 1.968,092.00 7.303,008.60 
Sandía 38,821. 80 14,881.00 7,530.20 341,015.20 
Tomate 293,846.00 250,472.80 1.096,017.00 5.694,446.00 
Yuca 2,774.20 2,843.20 6,289.40 37,282.00 
Zanahona 320,470.20 240,616.60 781,596.20 3.399,326.20 
Otras Harta 11 zas 1/ 5,214.00 4,222.80 16,278.20 128,870.40 
- -- --T()i-AI--- -'1-fifiQ-o-444--?0- - ~ -')-7 fi-:-'10R-40- 1 O ~?Ji~ 7-111 :-40- 4 1 ')-3-5 _ 1-'i-? -O O 



PRODUCTOS 

Aguacate 
Banano 
Durazno 
Fresa 
Clruel a 
Granadl11a 
Jocote 
NaJoncho 
Mandarlna 
Manzana 
Melocotón 
NaranJa 
Plátano 
Perote 
Plña 
Tamarlndo 
Uva 
Otras Frutas ]J 

TOTAL 

ANEXO No. 09 

VOLUMEN DE LA IMPORTACION DE FRUTAS 1965 - 1984 
En Promedios QUlnquenales - Quintales. 

1965-69 

17,792 
266,078 

19,812 

57 
3,287 

11,777 
1,805 
9,171 

457 
14,261 

1,389 
92,562 

282,236 

12,524 

13,534 
2,027 

2,754 
9,522 

761,045 

1970-74 

19,461 
319,926 

12,639 

859 
2,216 

17,205 
2,163 

605 

119 

14,412 

1,180 
53,108 

326,685 

9,493 

2,809 
1,965 

2,754 
8,356 

795,955 

1975-79 

30,710 
432,018 

21,172 

1,910 
4,282 

20,140 
5,958 
2,595 

645 
38,459 

2,424 
106,701 
452,241 

19,848 

10,762 
2,287 

9,499 
17,190 

1.178,841 

1980-84 

71,727 
743,972 

15,917 
3,522 

5,899 
34,360 
8,242 

11 ,623 
2,885 

42,425 

4,709 
228,211 
561,786 

23,295 

51,004 
4,126 

5,283 
32,548 

1. 851,534 

1/ Incluye: Anona, Coco, Hl 90, ~Iango, f~amón, ~1anzan i 11 a, Membnllo, Nora, Nl spero, Papaya, Pera, 
- Zapote y otros. 

- -- - - PUI:Níl:":fe-Jl:BORADO- EN-137\<;F JJ.. -~ Tn-~-ntl Ll~llIlllj T n- 111:'- C'CT/lnT C'TTr/\ C" /\I"nI\nrl'lIn rn n,. ... ~ .~-



PRODUCTOS 

Clruela 
Aguacate 
Banano 
Durazno 

Fresa 

Granadllla 
Jocote 
Llmón 
MaJoncho 
Mandanna 
Manzana 

Melocotón 

NaranJa 
Plátano 

Perote 
Plña 
Taman ndo 
Uva 
Otras Frutas 11 

TOTAL 

ANEXO No. 10 

IMPORTACION DE FRUTAS 1965 - 1984 

PROMEDIOS QUINQUENALES ( EN COLONES) 

1965 - 69 

50,987 

133,669 
824,995 

186,279 

1,963 

146,755 
16,762 
10,322 
23,783 
3,978 

245,436 

17,141 
443,406 

l. 253,712 

122,778 
57,975 
23,480 
84,463 
71,383 

3.719,267 

1970 - 74 

40,245 

112,998 
800,506 

106,745 

30,130 

87,384 
12,993 
11 ,886 
1,608 

806 
260,232 

13,866 
182,907 

1.251,465 

60,693 
11 ,385 
18,739 

142,211 
65,529 

3.212,328 

1975 - 79 

59,515 

359,152 
l.779,408 

350,008 

106,005 

399,044 
89,312 

38,949 
14,814 
11,595 

1. 008 ,807 

74,111 
1. 057 ,203 
4.415,930 

214,929 
103,935 
42,916 

667,311 
139,799 

10.932,743 

1980 - 84 

336,251 

2.253,712 
6.065,166 

567,040 

276,578 

1,529.831 
304,697 

280,575 
212,933 
125,040 

1,664,813 

304,916 
3.116,952 

9.947,682 

489,584 
934,865 
203,196 
551. 229 
580,501 

29.745,561 

1/ Incluye: Anona, Coco, Higo, Mango, Mamón, Manzanllla, Membrlllo, Mora, Níspero, Papaya, 
- Pera, Zapote y otras frutas. 
- CII L"-JTC"'" ~ -n- 'Cn-nn n nn -----;=;-;-:...- . ~ ~ ~ ----=---=~ - - - - --



ANEXO No. 11 

VOLU~lEN DE IMPORTACION DE GRANOS BASICOS 1950 - 1984 

PROMEDIOS QUINQUENALES - QUINTALES. 

PRODUCTOS 1950 - 54 1955 - 59 1960 - 64 1965 - 69 1970 - 74 1975 - 79 1980 - 84 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

MAICILLO 

295,120 

74,209 

39,740 

38,484 

410,246 

146,172 

53,983 

35,727 

722,883 

310 ,248 

57,800 

33,859 

594,979 

286,332 

40,356 

20,826 

359,676 

93,869 

56,940 

510 

562,658 

24,347 

29,739 

178,443 

FUENTE ELABORADO EN BASE A INFORMACION POR AÑO PROPORCIONADA POR LA DIRECCION 
GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA - MAG. 

161,611 

38,585 

82,364 

p.1. 



PROUUCTOS 

AÑOS 

1970 

1971 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 

1981 

Producc16n 

7 893,000 

8.200,000 

5.147,440 
8.815,640 
7.668,500 
9.548,800 
7 444.100 
8.255,170 

11 020,600 
11. 364.500 

11 447.748 
10.867,815 

1/ 11A1Z 

y FRIJOL 
y ARROZ 

ANEXO /lo 12 

CUADRO COIIPARATlVO DE PRODUCCIOtI y DEllAtlOA INTERtlA GLOBAL DE GRAIIOS 
BASICOS DE EL SALVADOR 1970 - 1981 

( EN QUINTALES ) 

M A 1 Z F R 1 J O L A R R O Z 

Demanaa Dlferencla Producclón Demanda Dlferencla Producclón 
Demanda Dlferencla Global 11 Global 2/ Global 1/ 

6.964,840 + 928,160 649,500 750,180 - 100,680 625,000 713,640 - 88,640 
6.525,540 + 1.674,460 750,000 721,980 + 28,020 775,000 884,620 - 109,620 

N d. N.d. 595,700 719,220 - 123,520 503,490 928,640 - 425,150 
6.996,720 + 1 818,920 814,700 746,200 + 68,500 510,500 1 072,020 - 561,520 
7,283,820 - 384,680 732,200 735.140 2,940 432,600 691.940 - 259,340 
9.227,380 + 321,420 861,800 934,860 - 73,060 858,000 1 378,800 - 520.800 
6.789,580 + 654,520 870,100 891,740 - 21.640 504.465 662,160 - 157,695 
8 646,800 - 391,630 733,540 682,460 + 51,OBO 463,190 666,260 - 203,070 

10 800,800 + 219,800 933,000 922.300 t 10,700 717,925 1.194,160 - 476,235 
9.742,280 + 1 622,220 1 011,330 901.240 t 110,090 823,030 1.143,060 - 320,030 

10.067,040 + 1 308,708 866.500 839,500 t 27,000 858.000 1. 242,120 - 384,120 
10 505,400 - 362.415 831,820 886,940 - 55.120 726,527 1.286,860 - 560,333 

(Consumo humano t Consumo AnlOlal t Semllla + Pérdldas) 
(Consumo humano t Semllla t Pérdldas) 
(Conswno hwnano + Semllla + Pérdldas) 

NAICILLO 
-

Producclón Den anda 
Global ~ 

3 199,700 2.889,980 

3 400,000 2.993,860 
3 170,000 tl d 

3 400.000 3 315,220 
2 850,000 2 622,000 
3 800,000 3 522.160 
3 399,200 3 127,160 
3.285,000 3.577,260 
3.517,700 3 532,200 

3.485,000 3.195,620 
3 040,900 3 049,780 
2 950,280 3 281,160 

y ~1A1CILLO (Consumo humano + Consumo Anlmal + Sennlla + Pérdldas) 

FUENTE ESTRUCTURADO EN BASE A INFOR~IACION. Demanda Gl oba l. 01 agnós tl co A 11fllentan o de El Salvador 111 PLAN 

Producclón : Anuarlo de Estadístlcas Agropecuarlas, M A G 

Dlferencld 

+ 305,720 

+ 406,140 
1I d 

+ 84.780 
+ 228,OúO 
+ 277,c40 
+ 272,ú40 
- 292,260 

- 14,500 
+ 289,380 

8,880 

- 330,880 



ANEXO No. 13 

CUADRO CO~1PARATIVO DE LAS NECESIDADES ALU1ENTARIAS y LA PRODUCCION 
DE GRANOS BASICOS PARA COMSUMO HUMANO 1970 - 1984 ( 1 ) 

( EN QUINTALES ) 

PRODUCTOS M A 1 Z F R I J O L A R R O Z 

Años NeceSldad Producclón/ Déflclt Necesldad Producclón/ Déflclt Necesldad Producclón/ DéflClt Consumo Consumo. Consumo. 

1970 7.821,659 6.472,260 - 1.349,399 1. 829 ,838 571,560 - 1. 258,278 932,858 575,000 - 357,858 

1971 7.891,818 6.724,000 - 1.167,818 1,846,251 660,000 - 1. 186,251 941,226 713,000 - 228,226 

1972 8.103,505 4.220,268 - 3.883,237 1.895,774 524,216 - 1. 371 ,558 966,473 463,211 - 503,262 

1973 8.351,467 7.228,825 - 1.122,642 1.953,783 716,936 - 1. 236,847 996,046 469,200 - 526,846 
1974 8.624,910 6.288,170 - 2,336,740 2.017,754 644,336 - 1.373,418 1.028,659 397,992 - 630,667 
1975 8 862,081 7.830,016 - 1.032,065 2.073,239 758,384 - 1.314,855 1. 056 ,946 789,360 - 267,586 

1976 9.150,923 6.104,162 - 3.046,761 2.140,812 765,688 - 1.375,124 1. 091 ,394 464,108 - 627,286 

1977 9.276,574 6.769,239 - 2.507,335 2.170,208 645,515 - 1.524,693 1.106,380 426,135 - 680,245 

1978 9.336,098 9.036,892 299,206 2.184,133 821,040 - 1. 363,093 1.113,480 660,491 - 452,989 
1979 9.612,387 9.318,890 293,497 2.248,770 889,970 - 1. 358,800 1.146,432 757,188 - 389,244 
1980 10.187,Oll 9.387,153 799,858 2.383,200 762,520 - 1. 620,680 1.214,965 789,360 - 425,605 
1981 10.484,581 8.911,608 - 1.572,973 2.452,815 732,002 - 1.720,813 1. 250 ,455 668,405 - 582,050 
1982 10.656,529 7.380,000 - 3.276,529 2.493,041 730,400 - 1. 762 ,641 1.270,962 490,667 - 780,295 
1983 10.831,295 7.899,060 - 2.932,235 2.533,927 807,840 - 1. 726 ,087 1. 291 ,806 536,176 - 755,330 
1984 11. 008 ,928 9.398,430 - 1.610,498 2.575,483 929,280 • 1.646,203 1. 312 ,991 827,172 - 485,819 

1/ Necesldades Allmentarlas estlmadas en base a la Dleta Báslca Promedlo; 
- Producción para Consumo Humano: Maiz = 82%, Frljol = 88% Y Arroz = 92% de la Producclón Total. 

Tasa Medla Anual de Creclmlento de la Producclón para Consumo: ~Iaíz: 1.01472, FrlJol: 1.90423, Arroz: -1.21262 . 
FUENTE: Elaborado en base a clfras estadístlcas de 10$ Anuarios de Estadístlcas Agropecuarias y Diagn6s~ 

- -- __ - -t-l-co-A1-1men-tar-io-Nutr-ic-lona-l de E-1- Salvador- -Tomos 1 y E, Di-agnóst1co del Slstema Agrope-cuarlo 



ANEXO No. 14 

EL SALVADOR:OFERTA y DEMANDA DE MANO DE OBRA Y DESOCUPACION 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO 1978 - 1982 

( En Número de personas ) 

AÑOS OFERTA DEMANDA DESOCUPACION % 
(PEA.AGROPECUARIA} 

1978 641,475 326,374 315,101 49 

1979 657,350 332,258 325,092 50 

1980 536,043 341,896 194,147 36 

1981 553,598 306,075 247,523 45 

1982 571,152 293,924 277 ,228 49 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

AGROPECUARIO 1978 - 1983, OSPA - MAG. 



AÑOS 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

ANEXO No. 15 

E L S A L V A D O R 

OFERTA Y DH1ANDA DE MANO DE OBRA Y DESOCUPACION 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 1978 - 1982 

( En días/hombre) 

OFERTA TOTAL DEMANDA TOTAL TRAB. EST. % TRAB. PERM. % 

164.859,075 

168.938,950 

137.763.051 

142.274.686 

146.786,064 

83.878,300 

85.390,306 

87.867,300 

78.661,500 

75.538,700 

66,096,100 79 

67.036,458 79 

68.624,361 78 

58.760,140 75 

57.938,182 77 

17.782,200 21 

18.353,848 21 

19.242,939 22 

19.901,360 25 

17.600,518 23 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANEXO No. 14 A RAZON DE 257 

JORNALES (OlAS HOMBRE POR AÑO), Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 
AGROPECUARIO 1978-1983. OSPA-MAG. 

--l--------------------- -



PRODUCTO 

MAIZ 

ARROZ 

SORGO (Grano) 

~IAIZ 

ARROZ 

SORGO (Grano) 

ANEXO No. 16 

EVOLUCION DE COSTOS DE PRODUCCION 
y PRECIOS DE GRANOS BASICOS 

1978 - 1986 

COSTO DE PRODUCCION POR MANZANA ( ~/MZ. 

1978 1984 % INCREMENTO 

729.02 1,396.15 91. 5 

1,014.97 1,803.06 77 .6 

683.84 1,192.08 74.4 

P R E C lOS ( COLONES/QQ ) 

1978 1984 

23.00 30.00 30.4 

32.00 37.00 15.6 

18.00 23.00 27.7 

1986 % INCREMENTO 

2,519.09 80.5 

3,505.14 94.4 

1,775.99 49.0 

% INCREMENTO 

45.00 50.0 

46.00 24.3 

30.00 30.4 

FUENTE: COSTOS DE PRODUCCION 1978 - 1984, CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGRICOLA, MAG; 
1986. DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE. 



_ .. _ 1. __ .LI 

EL SALVADOR: SALARIO MINIMO NOMINAL AGRICOLA GENERAL y DE COSECHA, 1970-1986. 

( EN COLONES ) 

FECHA DE DECRETO No. TARIFA GENE- RECOLECCION DE COSECHA 
RAL. CAFE CAÑA DE AZUCAR ALGODON 

8/Enero/70 3 2.25 2.50 2.50 2.50 
21/0ct./70 35 2.25 3.50 3.50 2.75 
15/0ct./71 49 2.25 3.50 3.50 2.75 
8/Nov./72 14 2.25 3.75 3.75 3.00 

16/Jul.f73 55 2.75 3.75 3.75 3.30 
6/Nov.f73 80 2.75 4.05 4.10 3.30 

16/Jul.f74 66 2.75 4.05 4.10 3.30 
22/Ago./74 73 3.10 4.05 4.10 3.30 
21/0ct.f74 95 3.10 4.25 4.60 3.60 
9/0ct.f75 66 3.10 5.50 5.50 4.50 

11/D1C./75 88 3.10 5.50 5.50 4.50 
1/Abr./76 38 3.75 5.50 5.50 4.50 
5/0ct./76 77 3.75 5.50 5.50 4.50 

15/Nov./77 21 3.75 8.40 5.50 6.00 
21/D1C./77 40 3.75 9.25 5.50 6.00 
23/Dic./77 42 3.75 9.25 5.50 6.00 
29/Jun./78 33 4.25 9.25 5.50 6.00 
27/0ct./78 63 4.25 9.75 5.50 6.50 
3/Jul./79 41 5.20 9.75 5.50 6.50 
4/0ct. /79 64 5.20 11.00 6.50 7.00 

13/Nov./79 1 5.20 14.25 6.50 7.00 
15/Nov./79 2 5.20 14.25 9.00 8.00 
22/0ct./80 54 5.20 14.25 11.50 8.00 
14/Nov./80 1/ 62 5.20 14.25 11.50 10.50 
23/Enero/86- 5 8.00 14.25 11.50 10.50 

11 de Novlembre de 1980 a 1985 se mantuvo el mlsmo salarlO mínlmo 
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL SALARIO MINIMO. 



ANEXO No. 18 

EL SALVADOR: FAMILIAS POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA LINEA DE 

INGRESOS DE CONSUMO MINIMO 

ESTRATOS TOTAL AREA METRO- RESTO RURAL 
PAIS POLITANA URBANO 

TOTAL FAMILIAS 874,880 171,045 224,797 479,038 

100 100 100 100 

FAMILIAS BAJO ~172. 
PERCAPITA/MES 699,029 87,062 164,551 447,421 

79.9 50.9 73.2 93.4 

FAMILIAS SOBRE ~172. 

PERCAP ITA/MES 175,851 83,983 60,246 31,617 

20.1 49.1 26.8 6.6 

~ 172.00, es el lngreso necesarlO para tener acceso al consumo mínimo 
o línea de pobreza en un mes a 1979. 

FUENTE: DETERMINACION DEL CONSUMO MINIMO EN EL SALVADOR 1979 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - OEA 

-l---------------------.. - -



ANE-XO No. 19 

ESTRUCTURA SEGUN NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE 

POR TA~~ÑO DE LA EXPLOTACION 

1 9 5 O 

Tama~o de la Explota- Total Explo- % SUperflcie 
clón ( en Has.) taciones. (en Has.) 

0.0 a 9.99 154,537 88.7 289,635 
10.0 a 99.99 17,641 10.1 476,451 
De 100 y más 2,026 1.2 764,237 

TOTAL 174,204 100.0 1. 530,323 

% 

18.9 
31.1 
50.0 

100.0 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL PRIMER CENSO NACIONAL AGROPECÚA
RIO 1950, DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS y CENSOS. 

197 1 

Tamaño de la Explota- Total Explo- % Superflcle % 
clón ( en Has.) taciones. (en Has.) 

0.0 a 9.99 250,539 92.49 393,782.0 27.1 
10.0 a 99.99 18,388 6.79 496,593.8 34.2 
Mayores de 100 1,941 0.72 561,518.5 38.7 

TOTAL 270,868 100.00 1. 451,894.3 100.0 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUA

RIO 1971, MINISTERIO DE ECONOMIA, DIRECCION GENERAL DE ESTA
DISTICAS y CENSOS. 



ANEXO No. 20 

EL SALVADOR: INGRESO BRUTO AGROPECUARIO PROHEDIO POR FAMILIA RURAL 
SEGUN TA~IAÑO DE LAS ENPRESAS 1961 - 1975 

( EN COLONES ) 

1 9 6 1 1 9 7 5 
CLASIFICACION No. FAmLIA % INGRESO TOTAL % INGRESO PROHE- No. FAMILIA % INGRESO TOTAL % INGRESO 

DIO POR FAMI- PROMEDIO 
LlA. POR FAM. 

l. Famll1as Sln tlerra 56,134 19.8 57.331,338 9.0 1,021 185,595 41.1 199.752,187 18.4 1,076 

2. Mlcrofwcas 107,054 37 8 139.861,769 21.9 1,306 125,192 27.8 182.627,586 16.8 1,459 

I _ 3. Sub-famlllares 100,245 35 4 184.025,761 28.9 1,836 119,964 26.6 278.373.863 25 .7 2,320 

I 4. Fanll11ares 15,235 5.4 72 448,824 11.4 4,755 16,246 3.6 123 759,754 11.4 7,618 I 

5. Hultlfaml11ares 
medlanas 3,335 1.2 81 275,184 12 8 24,370 3,380 0.7 135.576 160 12.5 40,111 

6. Hultlfaml1ares 
Grandes 1,027 0.4 101.889,814 16 O 99,192 737 0.2 165.430,786 15 2 224,465 

TOTALES 283,030 100 O 636.812,690 100.0 2,250 451,114 100.0 1085.519,336 100.0 2,406 

FUENTE. DIAGtlOSTICO DEL SISTEHA AGROPECUARIO 1960-1975, Tomo I, 

OSPA-MAG P-266. 



INDICADORES Y 
AREAS 

PoblaClón Total 

Urbana 

Rural 

Tasa CreClmlento 
Global 

Urbana 

Rural 

AHEXO No. 21 

EVOlUCION DE lA POBlACION RURAL y URBANA Y TASAS DE CRECIMIENTO 

1971 - 1985 

CENSO 1971 

3.590,195 

1.419,563 

2.170,632 

% 

34.54 
65.46 

2.85 

3.54 

2.40 

ESTIMACION 
1975 

4.017 ,930 

1. 631 ,280 

2.386,650 

% 

40.60 

59.40 

2.35 

3.01 

1.89 

ESTIMACION 
1980 

4.513,391 

1. 892 ,465 

2.620,926 

% 

41.93 

58.07 

0.89 

4.48 

- 2.05 

FUENTE: El SALVADOR, DISTRIBUCION ESPACIAL y MIGRACIONES, MIPlAN. 

PROYECCION 
1985 

4.718,770 

2.355,610 

2.363,160 

% 

49.92 

50.08 



AN~XU NO. 22 
EL SALVADOR: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AREA GEOGRAFICA y DE LA POBLACION 

y DENSIDAD DEMOGRAFICA POR DEPARTAMENTO Y A~O (1971 - 1985) 

DEPARTAMENTO SUPERFI- DISTRIBUCION PORCENTUAL DENSIDAD DE POBLACION 
el E Kfv\2. AREA GEd POBLACION 

GRAFICAl 1971 1978 1980 ~85 1971 1978 1980 1985 

AHUACHAPAN 1,239.6 5.9 5.0 5.0 5.0 5.3 145 176 187 202 

SANTA ANA 2,023.2 9.6 9.5 9.1 9.0 9.0 168 197 201 210 

SONSONATE 1,225.8 5.8 6.7 6.8 6.9 7.5 195 243 253 289 

CHALATENANGO 2,016.6 9.6 4.9 4.7 4.6 2.9 87 101 103 68 

LA LIBERTAD 1,652.9 7.9 8.0 8.3 8.4 9.5 175 220 230 271 

SAN SALVADOR 886.2 4.2 20.6 21. 3 21. 5 25.3 836 1,049 1,092 1,347 

CUSCATLAN 756.2 3.6 4.3 4.2 4.2 3.8 204 243 250 247 

LA PAZ 1,223.6 5.8 5.1 5.1 5.1 5.1 150 184 190 197 

~ (X 
CABA~AS 1,103.5 5.2 3.7 3.5 3.4 2.8 120 138 140 120 

;¡¡ 00 SAN VICENTE 1,184.0 5.6 4.3 4.2 4.2 3.4 131 156 158 136 E;; r 
Q -

11 E o 
Q -l USULUTAN 2,130.4 10.1 8.3 8.3 8.3 7,9 140 171 176 175 !> FfI 
a C) 
\:l ~ ' SAN MIGUEL 2,077.1 9.9 9.0 8.9 8.9 8.5 156 187 192 193 ¡;:¡ ~I 

~ C') 
o rn I MORAZAN 1,447.4 6.9 4.4 4.3 4.2 3.0 109 129 131 98 
~ ~ 
~ ~ ¡ LA UNION 2,074.3 9.9 6.2 6.3 6.3 6.0 108 134 138 137 CJji> 
Di 
&l TOTAL 21,040.79 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 171 208 214 224 

FUENTE: El Salvador: Distrlbuclón Espacial y Mlgracl0nes (MIPlAN). Elaborado en Base a Información de 
DIGESTYC, Minlsterio de Economfa y MIPLAN. 



EL SALVADOR: TRABAJADORES DE COSECHA SEGUN DEPARTAMENTO Y CULTIVO DE EXPORTACION 

DEPARTANENTO C U L T 1 V O S 

C A F E A L G O D O N C A Ñ A T O TAL % 

AHUACHAPAN 45,216 1,079 836 47,131 9.4 

SANTA ANA 85,336 223 85,559 17.1 

SONSONATE 55,133 783 3,098 59,014 11.8 

CHALATENANGO 500 102 2,113 2,715 0.5 

LA LIBERTAD 73,664 1,968 4,777 80,409 16.1 

SAN SALVADOR 25,565 240 4,570 30.375 6.1 

CUSCATLAN 3,107 1,340 4,477 1.0 

LA PAZ 13,122 20,058 812 33,992 6.8 

CABAÑAS 881 116 997 0.2 

SAN VICENTE 4,120 6,479 1,773 12,372 2.5 

USULUTAN 52,216 25,747 190 78,253 15.7 

SAN mGUEL 31,020 21,352 81 52,453 10.5 

HORAZAN 6,453 6,453. 1.3 

LA UNION 2,092 2,704 104 4,900 1.0 

TOTAL 398,425 80,512 20,033 498,970 100.0 

FUENTE: El Salvador~ Dlstrlbución Espaclal y f41gracl0nes. 'Elaborado en base a informaclón de UIM. 
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, Ronda 11, Oct. 1978 - Abril 1979, Abril 1981. 



-

SUPERFICIE CULTIVADA SEGUN DEPARTA~Tn, DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION 

( EN HECTAREAS ) 

DEPARTA~IENTOS C A F E % A L G O D O N % CAÑA DE AZUCAR % T O TAL % 

AHUACHAPAN 16,601.4 11. 29 444.0 0.69 315.2 1. 36 17,360.6 7.38 

SANTA ANA 32,229.2 21. 92 1,350.0 5.81 33,579.2 14.32 

SONSONATE 18,181. 3 12.36 3,773.8 5.88 3,270.2 14.06 25,225.3 10.76 

CHALATENANGO 438.6 0.30 372.7 0.58 1,218.0 5.24 2,029.3 0.87 

LA LIBERTAD 28,776.5 19.57 2,923.0 4.55 3,317.0 14.27 35,016.5 14.93 

SAN SALVADOR 8,935.9 6.08 6.0 0.01 4,108.4 17.67 13,050.3 5.57 

CUSCATLAN 2,106.2 1.43 0.4 3,358.0 14.44 5,464.6 2.33 

LA PAZ 6,086.5 4.14 17,393.3 27.10 972.2 4.18 24,452.0 10.43 

CABAÑAS 684.8 0.47 710.5 3.06 1,395.3 0.60 

SAN VICENTE 1,810.8 1. 23 3,644.4 5.68 2,073.4 8.92 7,528.6 3.21 

USULUTAN 18,504.5 12.58 21,756.5 33.90 175.3 0.75 40,436.3 17.25 

SAN MIGuEL 8,922.6 6.07 11,661.8 18.17 1,132.6 4.87 21,717.0 9.26 

1110RAZAN 3,082.4 2.10 51.1 0.08 964.9 4.15 4.098.4 1. 75 

LA UNION 678.3 0.46 2,159.8 3.36 284.9 1. 23 3,123.0 1. 34 

TOTAL 147,039.0 100.00 64,186.8 100.00 23,250.6 100.00 234,476.4 100.00 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1971. 



NUMERO DE EXPLOTACIONES, POR REG-I~IEN DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 

Tamaño de la Total de Ex- R E G I M E N DE T E N E N C I A---'----·- ---- ~ 

Explotación(HASA) plotaclones Propiedad Arrendamiento Arrendamiento Propledad y J 

c/Prom.Vta. _ _ Simole Arrend.Slmole Coloma 
Hasta 

10 

100 
500 

9.99 
a 99.99 

a 499.99 
y más 

TOTAL 

250,539 
18,388 

1,739 
202 

270,868 

90,745 
15,602 

1,492 

175 

108,014 

4,245 
156 

7 

4,408 

75,372 34,535 
442 1,714 

79 89 
3 7 

76,256 36,345 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS pEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPE~UARIO 1971. ~ 

17,018 

17,018 

Otras Formas 

28,264 
474 

72 

17 

28,827 

ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES POR REGIMEN DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 

Tamaño de la Ex- % SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
plotaclón (HAS.) Total % Propledad Arpendamlento Arrenc;lam~ento ProP;adad Y Colonia Otras Formas 

el romo Vta. S1mp e Arren . Simple 
Hasta 9.99 100 36.22 1. 70 30.21 13.79 6.29 11. 29 

10 a 99.99 100 84.84 0.85 2.40 9.33 2.58 
100 a 499.99 100 85.79 0.40 4.54 5.12 4.15 
500 Y.. más 100 86.63 1.49 3.46 8.42 

TOTAL 100 39.87 1.62 28.15 13.42 6.29 10.65 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1971. 



TA~IAÑO DE LA EX-

PLOTACION (HAS.) 

Hasta 9.99 

10 a 49.99 

50 a 99.99 

100 a 499.99 

500 a más 

t\1~¡:J\U nu. C:O 

NU~IERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEGUN TENENCIA Y TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 

( EN HAS. ) 

No. EXPLO- SUPERFICIE SUPERFICIE SEGUN TENENCIA EN HECTAREAS 

TACION ES. TOTAL EN PROPIE- ARRENDAMIEN ARREND.C/ COLONIA GRATUITA-
DAD. TO SU1PLE.- PROM. VTA. MENTE. 

250,539 393,782.2 235,165.4 111,897.20 8,813.50 10,290.40 2,736.40 

16,150 342,429.7 314,933.9 17,003.00 2,519.70 275.10 

2,238 154,164.1 140,938.1 7,045.40 1.290.30 10.7 

1,739 342,877 .6 302,281. 5 23,053.40 1. 200. 40 1.4 

202 218,640.9 192,700.8 5,228.7 

TOTAL 270,868 1.451,894.3 1.186,019.7 164,227.4 13,823.90 10,290.40 3,023.6 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1971. 

T1PO de Tenencla Superflcle (HAS) % 

1. Propl edad 1.186,019.7 81. 69 

2. Arrendamiento Slmple 164,227.4 11. 31 

3. Arrendamlento con Promesa de Venta 13,823.90 0.95 
4. Colonia 10,290.40 0.71 
5. Gratultamente 3,023.6 0.21 
6. Otra Forma 74,509.0 5.13 

T O TAL 1.451,894.3 100.00 

OTRA FORMA 

24,879.10 

7,698.00 

4,879.6 

16,340.9 

20,711.4 

74,509.0 



ANEXO No. 27 

EXPLOTACIONES CON CAFE, SUPERFICIE SEMBRADA 
SEGUN TAt·1AÑO DE LA EXPLOTACION 1971. 

TA~lAÑO DE LAS EXPLOTACIONES TOTAL SUPERFICIE 
(HAS) EXPLOTACIONES % (HAS) % 

Hasta 9.99 34,569 84.8 25,646.00 17.4 

De 10 a 99.99 5,519 13.5 63,549.50 43.2 

De 100 a 499.99 625 1.5 44,794.80 30.5 , 
De 500 a más 66 0.2 13,048.70 8.9 

TOTAL 40,779 100.0 147,039.00 100.0 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1971. 



A N E X O /lo. 28 -
DESCRIPCION DE LAS CLASES DE SUELO SEGUN CAPACIDAD DE USO 

CLASE D E S C R I P e ION 

Tienen muy pocas limitaciones que restrlnJan su uso Son adecuados para un margen amplio de plantas y pueden ser usados con toda segu
ridad para toda clase de cultivos agronómicos 

11 Requieren prácticas cUldadosas de maneJo Y moderadas prácticas de conservación, fáciles de aplicar. Las limitaciones de uso son pocas 

111 Tienen algunas llmitaciones para los cultlvoS intensivos y requieren prácticas y obras especiales de conservación, algo diftcil y 
costosas de aplicar 

IV Con severas 11mltaciones que restringen la elecclán de plantas Requieren cuidadosas prácticas y obras de manejo y conservación costo

sas, y difíciles de apllcar y mantener 

V Con restricciones muy severas para los cultivos intensivos, las limitaciones son tales que el costo de correcci6n es muy alto o 
casi imposible de aplicar. Son áreas en general no sUJetas a erosión hfdrica 

VI Tienen limitaciones muy severas que hacen lnadecuado su uso para cultivos intensivos y lo limltan para cultivos permanentes como -
frutales, bosques y praderas. Se requiere usar cuidadosas medidas de conservac16n y manejo. 

VII Con llmltaclones muy severas que las hacen lnadecuadas para cultlvar 

Restringen su uso para vegetac16n permanente como bosques y praderas los cuales requieren un maneja muy cuidadoso En general son 
pendlentes muy abruptas y suelos muy superflclales 

VIII Restrlngldos para el uso agrícola Aptos únlcamente para v~getac16n permanente de protecclón, vida silvestre o recreaci6n 

FUENTE ELABORADO EN BASE A INFORlIACION OEL llAPA DE TIERRAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE USO, MODELO 

SECTORIAL DE POLITICAS AGRICOLAS, PROGRA,.,AS DE DETERNIIIAC ION DEL USO POTENCIAL DEL SUELO, 

MG. CENREN 



REGION 

nA" 

ANEXO 110 29 

LOCALIZACION DE LAS REGIONES HIOROGRAFICAS E lOEIlTIFICACIOtI DE PROYECTOS DE RIEGO 

O E S C R I P CID N 

Abarca toda la cuenca del Río Lempa y debido a su gran extensIón se ha dlvlddo en tres partes. 

a) Cuenca Alta Abarca toda el área de captacIón aguas arrIba del embalse del Cerrón Grande hasta el Lago de Guija 

b) Cuenca MedIa Está ubicada en la parte central de la cuenca del Río Lempa, constituida por once parcelas de tierra dispersas, ocho de 
éstas situadas en la parte occIdental al norte del embalse Cerrón Grande, una cerca del Municipio de Tejutepeque, en el Departamento 
de Cabañas, y las parcelas restantes, en la parte oriental de la Región 

e) Cuenca BaJa Comprende la parte baJa de la Cuenca del Río Lempa, entre los Departamentos de San Vicente y Usulután, incluye el pro
yecto Lempa-Acahuapa, que está por eJecutarse Y que cubrirá 4,408 O Has 11 

En esta región se han identificado 50 proyectos, entre los más importantes se mencionan los siguientes 

Río Acelhuate, Nueva ConcepcIón-ampliacIón, Lempa-Acahuapa, Zapotltán-ampliacion noreste 

"B" Se ubica en la parte nor-oeste del país, entre la frontera con Guatemala y el Macizo de Santa Ana 

Dentro de esta Región se localIzan diez proyectos, sIendo los de mayor extensIón Chalchuapa-Atiquizaya-ampliación, Turin, Laguna del 
Llano, Río La Magdalena y el Porvenir. 

"C" Abalca la Reglón nor-oeste del Haclzo Bálsamo y la planIcie costera, en la parte sur de Ahuachapán y Sonsonate. 

En ella se ubican cuatro proyectos, sIendo el más Importante por su extensIón el del Río Paz-El Rosario 

"O" Abarca las cuencas de captación superfIcIal de los Ríos Grande de Sonsonate, San Pedro y Chimalapa Las Marias, comprende desde la parte 
sur del Volcán de Izalco, el Valle Sonsonate - Acajutla y partes del Macizo Bálsamo, hasta el Océano Pacifico En su mayor parte se ubi 
ca en el Departamento de Sonsonate. Se encuentran ubicados seis p~yectos, los más relevantes por su extensión son los de Costera, Río 
Banderas Este y San Julián. 

"E" Es una faJa que comprende la parte sur de los departamentos Sonsonate, desde el Rlo Banderas, La LIbertad, hasta el Río Tihuapa en La 
Paz Aqul se localizan dos proyectos de importancia Pradera y La Libertad. 

"F" Abarca la cuenca hIdrográfica del Pacffico, entre los Ríos Comalapa - Tihuapa y el Lempa 

Dentro de esta re\llón se localizan ocho proyectos siendo los de mayor extensión los Siguientes. Rlos Comapa, Comalapa, El Guayabo, Proyef. 
to Tecoluca y el Río Sapuyo 

"G" Comprende la parte de la PlaniCIe Costera del Pacifico, ubIcada entl'e el Río Lempa al Oeste y el estuario del Rlo Grande de San Hlguel 
(Cana 1 Santa Rita, al Este) 

... / 

-. 



o E S e R I P C 1 o H 

Están identifIcados doce proyectos, siendo los más Importantes los de San DIonisia, Jlqullisco, San Antonio Potrerl11os. La Carrera y 

San Marcos 

"H" Abarca la cuenca del Rfo Grande de San Hlguel, comprende dos dredS más o menos contfnuas 

La primera se extiende desde el Este de Usulután, hasta el I/Orte de la Carretera LItoral, hasta San MIguel, y la Segunda está al Ilor

este de San Hlguel. al Norte de la Carretera Panamericana hasta la parte Sur del Departamento de Morazán 

Se localizan siete proyectos, siendo los más Importantes, el Río Grande de San MIguel, El Tránsito, Quelepa y el NIño 

"1" Está constitufda por el área costera que se extiende entre las Sierras de Jucuarán y el Volcán Concha gua y al norte de éste, las 
tierras costeras de la Bahfa La Uni6n 

Se localizan seis proyectos, entre los más grandes son el Intipucá, Chirllagua, Pozo sucio y Cevallos • 

• "J" Está situada en la reglón nor-este del pafs, abarca las cuencas de los Rfos Goscorán y Slramá, comprende casi todo el Departamento 

de la Unión 

Se encuentran identIficados seIs proyectos, SIendo los más Importantes el de Pasaqulna, Goascorán. El Sauce y Rfo Amatillo 

r-

y Decreto l/o 396 Ley de CreacIón del DistrIto de RIego y Avenanl1ento No 3 " Lempa - Acahuapa ", Diario Oficial 
No 118, Tomo 291 del 27 de JunIo de 1986 

.. 
FUENTE ELABORADO EN BASE A WFORHACION DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO Y APROVECHAHIEIITO DE LOS RECURSOS HIORICOS 

(PLANOARH), TAHAL COtlSUL T1NG EtlGIfIEERS, L TD , PI/UD. DltU, 19B2 

-. 



ANEXO No. 30 

EL SALVADOR: EXPLOTACIONES CON CAFE, SUPERFICIE EN PRODUCCION y PRODUC

CION, RENDIHIENTO, POR TAMAÑO DE LA EXPLOTACION. 

1970 - 1971 

ESTRATOS NUMERO DE EX- SUPERFICIE EN 
PLOTACIONES. PRODUCCION. PRODUCCION RENDIMIENTO 

(Hectáreas) ( Hectáreas (QQ Oro) QQ/HA. 

Hasta 4.99 30,711 15,158.4 201,141 13.3 

De 5.00 a 9.99 3,858 8,532.7 128,569 15.1 

De 10.00 a 49.99 4,737 37,071. 7 714,643 19.3 

De 50.00 a 99.99 782 21,465.8 467,614 21.8 

De 100.00 a 499.00 625 40,930.3 996,244 24.3 

De 500.00 a más 66 12,013.2 218,402 18.2 

TOTALES 40,779 135,172.1 2.726,613 20.2 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL 
AGROPECUARIO 1971. 



ANEXO No. 31 

EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO DE ALGODON SEGUN TAMAÑO 

DE LA EXPLOTACION - AÑO AGRICOLA 1970 -1971 

TOTAL DE EX- % SUPERFICIE % PRODUCCION % RENDIMIENTO INDICE RELAC. ESTRATOS PLOTACIONES (HAS.) (QQ/RANA) (QQ/RAMA/HA) AL TOTAL. 

Hasta 4.99 1,556 51.9 2,041. 2 3.2 96,394 2.9 47.2 

De 5.0 a 9.99 480 16.0 2,043.0 3.2 104,659 3.1 51.2 

De 10. O a 49.99 634 21. 2 8,592.4 13.4 426,871 12.8 49.7 

De 50.0 a 99.99 112 3.7 5,068.2 7.9 268,152 8.1 52.9 

De 100.0 a 499.99 169 5.6 25,625.4 39.9 1. 316 ,378 39.6 51.4 

De 500 a 999.99 32 1.1 10,923.0 17.0 593,252 17.8 54.3 

De 1,000 y más 14 0.5 9,893.60 15.4 521,917 15.4 52.8 

TOTALES 2,997 100.0 64,186.8 100.0 3.327,623 100.0 51.8 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1971, 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS y CENSOS. 
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ESTRATOS 

Hasta 

De 5.0 a 

De 10.0 a 

De 100.0 a 

De 200 a 

De 500 a 

EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR SEGUN EL TAMAÑO 

DE LA EXPLOTACION - AÑO AGRICOLA 1970-1971 

TOTAL DE EX- % SUPERFICIE % PRODUCCION % RENDIMIENTO INDICE RELAC. 
PLOTACIONES (HAS.) (TM. ) (TM/HA) AL TOTAL. 

4.99 6,745 61.12 2,730.5 11.7 198,856 12.1 72.8 103 

9.99 1,797 16.2 1,533.8 6.6 111,946 6.8 73.0 104 

99.99 2,267 20.6 5,794.4 25.0 466,269 28.5 80.5 114 

199.99 109 1.0 1.147.6 4.9 76,679 4.7 66.8 95 

499.99 58 0.5 3,466.8 14.9 246,441 15.0 71.1 101 

999.99 24 0.2 2,643.5 11.4 167,166 10.2 63.2 90 

De 1,000.00 y más 12 0.1 5,934.0 25.5 372,166 22.7 62.7 89 

TOTALES 11 ,012 100.0 23,250.6 100.0 1. 639,523 100.0 70.5 100 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1971. 



ANEXO No. 33 

EL SALVADOR: SUPERFICIE ROZADA DE CAÑA DE AZUCAR y RENDIMIENTOS 

1974/75 - 1984/85 

AÑOS SUPERFICI E PRODUCCION RENDlmENTO 
HAS. (TM) (H1jHA) 

1974/75 33,209 2.481,997 75.0 

1975/76 33,574 2.548,108 75.9 

1976/77 34,685 2.933,344 84.6 

1977 /78 34,384 3.029,771 88.1 

1978/79 33,369 2.743,875 82.2 

1979/80 27,300 1. 970,395 72.2 

1980/81 26,600 1.823,834 68.6 

1981/82 27,400 1.947,091 71.0 . 
1982/83 31,500 2.418,391 76.8 

1983/84 33,967 2.868,152 84.4 

1984/85 36,343 2.954,242 81. 3 

PROMEDIO 32,033.72 2.520,836.4 78.69 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE LOS ANUARIOS DE ESTADISTICAS 
AGROPECUARIAS, DIRECCION GENERAL DE: ECONOMIA AGROPECUARIA 
M.A.G. 1974/75 - 1984/85. 



ANEXO No. 34 

I EL SALVADOR: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR 1970 - 1984 

AÑOS VOLUMEN PRECIO DE VENTA VALOR EN MILLONES 
(Tm. ) ~/Tm. ~/qq. ~ US$ 

1970 54,474 319.42 0.319 17.4 7.0 

1971 72,846 322.60 0.321 23.5 9.4 

1972 133,984 335.11 0.335 44.9 18.0 

1973 96,993 458.80 0.459 44.5 17.8 

1974 137,173 721.00 0.721 98.9 39.6 

1975 136.231 1.506.26 1.506 205.2 82.0 

1976 129,775 780.58 0.781 101.3 40.5 

1977 179,201 368.26 0.369 66.1 26.4 

1978 113,900 415.28 0.415 47.3 18.9 

1979 160;750 417.42 0.417 67.1 26.8 

1980 34,507 767.92 0.768 33.4 13.4 

1981 44,721 717.78 0.718 32.1 12.8 

1982 54,088 626.76 0.627 33.9 13.6 

1983 89,158 1,140.60 1.140 101. 7 40.7 

1984 75,267 859.44 0.859 64.7 25.8 

Y TlpO de camblo (l 2.5 = $ 1.0 

FUENTE: DE 1970 A 1982 INFORMACION PROPORCIONADA POR INAZUCAR, 1983 

y 1984 EN BASE A DATOS DE REVISTA MENSUAL DEL BANCO CENTRAL 

DE RESERVA. 



ANEXO Na 35 

ESTRUCTURA DE LA CANASTA BASICA DE AUI1ENTOS EN LOS PAISES DEL ISTNO CENTROA~lERICANO 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA PRODUCTOS 
Calarlas % Ca 1 Orl as % Calorlas % Calorlas % Calanas % Calarlas 

MAIZ 1,131 39 1,247 43 928 32 435 15 136 5 

FRIJOL 261 9 261 9 290 10 319 11 255 9 

ARROZ 145 5 203 7 232 8 377 13 682 23.5 

SUB-TOTAL 53 59 50 39 37.5 

AZUCAR 348 12 203 7 232 8 348 12 377 13.0 

CARNE Y LECHE 290 10 399 11 435 15 319 11 495 17 

GRASAS 174 6 261 9 319 11 551 19 447 15.4 

TOTAL 81 86 84 81 82.9 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 11 PRODUCCION DE ALIMENTOS BASICOS y 

EMPLEO EN EL ISTNO CENTROAMERICANO, PREALC-OIT, 1983." 
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ANEXO No. 36 

PARTICIPACION DEL RUBRO DE GRANOS BASICOS EN EL PTB DEL SECTOR 
AGROPECUARIO Y SUB-SECTOR AGRICOLA A PRECIOS CORRIENTES 1979-1984. 

( En Ml110nes de Colones) 

1 
V 11 9 7 9 a or % V 11 980 a or % V t 981 a or % V1198 2 a or % V t 983 a or % 1 9 8 4 (~) 

Valor 
PTB AGROPECUARIO 2,508.2 100.0 2,480.2 100. O. 2,106. O 100.0 2,075.4 100.0 2,160.5 100.0 2,354.9 100.0 
GRANOS BASleOS 208.8 8.4 228.1 9.2 222.7 10.6 224.4 10.8 293.5 13.6 379.2 16.1 

Halz 113 . 7 4.6 121.3 4.9 106.3 5.0 126.9 6. 1 192.2 8.9 264.6 11.2 
FriJo 1 29.8 1.2 37.6 1.5 47.9 2 3 39.2 1.9 26.1 1.2 36.7 1.6 
Arroz 28.0 1.1 28.9 1.2 24.7 1.2 17.5 0.8 26.1 1.2 35 9 1.5 
Malclllo 37.2 1.5 40.3 1 6 43.8 2.1 40.8 2.0 49.1 2.3 42 O 1.8 

I PTB SUB-SECTOR 
AGRICOLA. 2,151 4 100.0 2,080 5 100.0 1,640.1 100 O 1,559.5 100 O 1,615.6 100 O 1,772.1 100 O 

I GRANOS BASICOS 208.8 9.7 228.1 11.0 222.7 13.6 224.4 14.4 293 5 18 2 379.2 21.4 
Maíz 113.7 5.3 121. 3 5.8 106.3 6.5 126 9 8.2 192 2 11.9 264 6 15.0 

FrlJol 29.8 1.4 37 6 1.8 47.9 2.9 39.2 2.5 26 1 1.6 36.7 2.0 
Arroz 28.0 1.3 28.9 1.4 24.7 1.5 17.5 1.1 26 1 1.6 35 .9 2.0 
Malcl110 37.2 1.7 40.3 2.0 43.8 2.7 40.8 2.6 49.1 3.1 42.0 2.4 

(p) Clfras Provls1ona1es. 
FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA HENSUAL DEL B.C.R , VARIOS NUMEROS. 
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ANEXO No.37 

EL SALVADOR. SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS 
1970/71 - 1984/85 

En Hectáreas, QUlntales y QQ/Has.) 

Productos M A 1 Z F R 1 J O [ A R R O Z M A 1 e ellO 

AÑOS Sueerflcle Producc. Rendlm. Sueerflcle Producc. Rendlm.Sueerflcle Producc. Rendlm.Sueerflce Producc . Rend. 
1970/71 256,008 9.675,162 37.80 51,360- 840,226 16.36 14,320 662,497 46.27 127,477 2.834,869 22.24 
1971/72 209,878 8.200,000 39.07 39,837 750,000 18.83 14,621 775,000 53.01 125,801 3.400,000 27.03 
1972/73 204,637 5.147,440 25.16 39,732 595,700 15.00 10,973 503,490 45.89 130,274 3.170,000 24.34 
1973/74 200,772 8.815,640 43.91 45,037 814,700 18.09 9,505 510 ,500 53 . 71 118,812 3.400,000 28.62 
1974/75 211,136 7.668,500 36.32 51,348 732,200 14.26 11,112 432,600 38.93 127,199 2 850,000 22.41 
1975/76 245,802 9.548,800 38.85 55,772 861,800 15.46 16,913 858,000 50.73 132,161 3.800,000 28 76 
1976/77 233,781 7.444,100 31.85 52,795 870,100 16.48 13,775 504,465 36.63 124,753 3.339,200 26.77 
1977/78 244,460 8.255,170 33.77 52,505 733,540 13.97 12,440 463,190 37.24 131,952 3.285,000 24.90 
1978/79 263,903 11.020,600 41. 76 51,718 933,000 18.04 13,873 717,925 51 75 136,564 3.517,700 25.76 
1979/80 275,575 11.364,500 41.24 55,003 1.011,330 18.39 14,747 823,030 55.81 143,274 3.485,000 24.33 
1980/81 291,440 11.447,748 39.28 52,417 866,500 16.53 16,774 858,000 51.15 119,302 3.040,900 25.49 
1981/82 276,064 10.867,815 39.37 49,622 831,820 16.77 13,838 726,527 52.51 115,318 2.950,280 25.59 
1982/83 238,324 9.000,000 37.77 55,492 830,000 14.96 11,182 513 ,333 45.91 118,812 2.700,000 22.73 
1983/84 241,119 9.663,000 40.08 56,261 918,300 16.33 12,580 582,800 46.33 110,426 2.677,10024.25 

1984/85 243,006 11.461,500 47.17 57,659 1. 056 ,000 18.32 15,306 899,100 58.75 116,017 3.053,900 26.33 

PROMEDIO 242,394 9.305,332 38.39 51,104 843,014 16.50 13,464 655,564 48.68 125,209 3.166,930 25.30 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANUARIO DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS, VARIOS NUMEROS, DIRECCION 
DE ECONOHIA AGROPECUARIA, ~1.A.G. 



ANEXO No. 38 

EL SALVADOR: VALOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y LA PARTICIPACION ABSOLUTA y 

PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1970 - 1984. 
( EN MILES DE COLONES ) 

AÑOS VALOR DE EXPORTACIONES VALOR DE IMPORTACIONES 
Exportaclones Exportaciones 1/ Importaci ones 

Totales Agropecuarlas - % del Total Totales Product.Agropec.2/ % del Total 

1970 590,458 406,499 68.84 533,953 66,012 12.36 
1971 607,954 401,056 65.97 618,551 70,240 11.36 
1972 754,292 520,439 69.00 691,418 66,930 9.68 
1973 895,745 589,283 65.79 934,422 105,301 11. 27 
1974 1.156,188 758,328 65.59 1. 408,548 136,342 9.68 
1975 1. 32fj,591 937,540 70.57 1. 495,093 170,998 11.44 
1976 1.858,171 l. 372,360 73.86 1,794,659 187,281 10.44 
1977 2.430,923 1. 882 ,491 77.44 2.322,658 225,341 9.70 
1978 2.002,382 1. 403 ,693 70.10 2.568,446 275,301 10.72 
1979 2.828,258 2.131,733 75.37 2.597,666 302,154 11. 63 
1980 2.683,953 1. 934,768 72.09 2.404,269 413,822 17.21 
1981 1.991,940 1. 442,334 72.41 2.461,458 415,159 16.87 
1982 1. 748,616 1. 277 ,513 73.06 2.141,852 401,491 18.75 

1983 (P) 1. 838,251 1. 349,914 73.43 2.228,743 404,433 18.15 

1984 (P) 1. 793,432 1. 316,707 73.42 2.443,575 408,642 16.72 
PROMEDIO 1. 633,944 1. 181,644 72.32 1. 776 ,354 243,296 13.70 

1/ Incluye: Camarones, frutas frescas, Azúcar Sln refinar y refinada, café en diversas formas, semllla aJonjolí 
- o sesamo, algod6n, Bálsamos Naturales, otros productos allmentlclos 
2/ Incluye: Animales vivos, Productos Lácteos, Trlgo, Harlna de Trlgo, Maíz, otros cereales y preparados de cerea-
- les, frutas y sus preparados, friJoles, papas y otras legumbres, tabaco en bruto, carne, preparados 

de carne, Pescado, crustácesos, moluscos y sus preparados. Aceltes y mantecas de orlgen anlmal y vegeta 
(P) Clfras Provlsionales. FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA MENSUAL DEL B.C.R., VARIOS NU~lEROS. 



A N E X O No ~9 '-

VOLUfIEN y VALOR DE LAS EXPORTACIOIIES AGROPECUARIAS SEGUN SuB-SECTORES 1980-1983 (KGS y COLONES) 

PRO ú U C T O S 1 9 8 O 1 9 8 1 

VALOR 

198 2 

VOlUI~EN 

198 3 

A AGíHCOLAS 
Café Oro y en otras formas 
rllsodón en Rama y otras Formas 
Azúcar de Caña, Nelaza y Panel a 
AJonjolí 
Bálsamos lIatura 1 es 
Frutas Frescas al 
~ortal1zas §J 
Té, Canela, Espec1as y Salsas 
Tabaco en Rama y en 01versas Formas 
Sem11las de 0leag1nosas (cacahuete, 
l1naza, R1C1no y Algodón) 
Plantas,Flores y otros ornamentos 
F1 bras Vegetales (Caña, 1~1mbre, Junco, 
Palma, Henequén y otros) 
Cereales (arroz, maíz, fr1Joles y ha
r1nas de cereales) 
Otros Productos Agrícolas El 

8 P~OOUCTOS PECUARIOS 
Carnes (6ov1na y Porc1na) 

VOLUIIEN 

229 692,698 
78797,157 
61 388,892 
46 433,753 
5 524,391 

154,021 
9 594,631 
2 959,568 
1 038,934 
1 521,862 

97,258 
556,682 

103,396 

21 469,049 
53,104 

An1w4les (aves, ganado vacuno y porc1no) 
h.evos 

6 949,800 
1 710,251 

430,476 
391,037 

Productos L~cteos (leChe, crema, man
tequ1lla y cuaJada) 
Desperd1c1os A11ment1clos (a11mento pa
ra ganado), manteca de cerdo y otros 
M1el de Abeja, otras m1eles y ceras 

C PESQLEROS 
Cararones, ~nacal1nes, Langostas, 
langost1nos lefr1gerados 
Crustáceos, ~:o 1 uscos, otros pescados 
y productos de pescado 

O OTROS (Sa 1 Común y Sa I Geu.a) 

14,460 

2 209,160 
2 194,416 

4 238,069 

3 349,922 

888,147 

18 237,067 

VALOR 

977 283,159 
676 510,842 
217 376 047 
29 763,388 
10 051,515 
6 219,261 
6 409,831 
8 651,434 
4 797,~58 
5 899,855 

104,611 
91,612 

98,333 

11 2d8,766 
79,806 

21 949,954 
10 564,509 
4 283,806 
1 160,644 

108,561 

812,677 
5 019,737 

43 298,430 

36 583,451 

6 714,979 

4 140,489 

VOLUMEN 

187 651,507 
57 141,157 
36 352,498 
59 523,432 
6 563,548 

132,227 
5 940,330 
3 045,734 

568,570 
897,625 

181,913 
1.218,914 

81,446 

15 991,771 
12,342 

4 189,558 
470,197 
464,004 
137,482 

9,846 

444,984 
2 663,045 

4 444,963 

3 962,540 

482,423 

10 733,002 

603 905,269 
360 070,393 
138 031,467 

39 445,129 
9 093,236 
5 564,952 
3 313,732 
8 554,497 
3 157,397 
4 896,444 

142,858 
178,719 

204,636 

11 214,002 
37,587 

14 009,013 
2 407,398 
5 761,921 

439,786 

106,092 

347,212 
4 946,604 

58,370 176 

57 454,954 

915,222 

3 581,866 

168 100,~40 
42 209,560 
36 747,310 
74 130,770 
1 155,332 

147,267 
5 105,454 
4 221,610 

279,590 
434,625 

101,964 
2 230,539 

3,525 

1 258,109 
74,785 

5 912,338 
1 367.853 

158,953 
6,490 

44,258 

1 061,549 
3 273,235 

3 907,703 

3 696,048 

209.655 

16 532,243 

VALOR 

471 812,050 
288 719 873 
113485,761 

39 355,999 
2 084,724 
4 083,594 
2 224,552 

12 643,418 
1 535,647 
4 322,326 

74,995 
959,838 

23,239 

2049,518 
248,566 

16 257,341 
6 501,443 
2 420,959 

42,850 

382,692 

549,894 
6 359,503 

54,216,702 

53 186,796 

1 029,906 

5 037,866 

VOLUI1EN 

252 505,225 
85 752 309 
41 638,554 

113 077 ,291 
1 169,763 

144,141 
3 971,430 
3 919,808 

472,482 
471,630 

262,971 
1 290,664 

71,515 

207,080 
55,567 

5 527,319 
1 713,041 

259,079 
53,803 

32,543 

154,920 
3 313,933 

2 421,865 

2 340,904 

80,961 

12 823,757 

T O TAL E S 259 117,634 1 046,672 032 207 019,030 079866,324 194,452,724 547,323,959 273,278 166 

~/ Comprende ¡Ielones, 111 gas , cHuelas, nísperos, ace1tunas, cocos y raspaduras de coco 

~/ Comprende Papas, cebollas, ch1les frescos, otras legumbres y horta11zas y Jugos de legumbres 

f/ Comprende Plantas, maderas en d1ferentes formas, Jugos de frutas no fermentados, cacao, yerbamate, copIa, otros azucares 

FUENTE EL MORADO EII BASE A DATOS DEL AIIUARIO ESTAOISTICO 

OIRECCION GEIIERAl DE ESTADISTICAS y CEIISOS 

VALOR 

646 313,441 
392 376,839 
146 303,764 

87 956,781 
2.911,343 
3 222,436 
2 567,859 
4 208,604 
2 825,174 
3 795,363 

335,325 
673,876 

92,890 

409,794 
433,393 

19 861,540 
8 936,298 
3 354,483 

163,318 

342,551 

765,993 
6 298,897 

32 443,413 

32 049,630 

393,783 

3 732,936 

704 351,330 



ANEXO No. 40 

EL SALVADOR: IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 1980 - 1983. 

ESTRUCTURAS EN COLONES Y PORCENTAJES 

PRODUCTOS 198 O 198 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
Valores % Valores % Valores % Valores % 

Trigo y Harlna de Trigo 66.618,627 23.88 25.767,461 9.52 78.338,316 26.64 51. 617,503 18.87 

Hortallzas 76.380,199 27.38 83.856,873 30.98 69.998,620 23.80 43.065,845 15.74 

Frutas 40.043,223 14.35 47.242,563 17.45 41. 039 ,661 13.96 26.587,588 9.72 

Granos BáslCOS 9.439,849 3.38 11.956,071 4.41 15.669,230 5.33 50.428,598 18.43 

Tortas y Harlnas de se-
mlllas oleaginosas 12.986,246 4.65 21.758,131 8.04 21. 310,661 7.25 18.166,322 6.64 

Jugos, Jaleas y estrac-
tos de fruta 10.568,881 3.79 7.822,365 2.89 6.518,746 2.22 5.712,064 2.09 

Aceltes de orlgen vegetal 12.574,449 4.51 22.279,358 8.23 13.598,735 4.62 26.955,009 9.85 

Otros Productos Agrícolas 50.367,257 18.06 50.028,421 18.48 47.581,037 16.18 51. 012,789 18.66 

TOTAL 278.978,731 100.00 270.711,243 100.00 294.055,006 100.00 273.545,718 100.00 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANEXO No. 38 



ANEXO No. 41 

VOlUt~EN y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS BAJO El PROGRAf.1A 

CCC y EL CONVENIO DE LA LEY PUBLICA PL 480, 1981-1985 
( TONELADAS METRICAS - COLONES ) 

PRODUCTOS 198 1 198 2 198 3 198 4 1 985 
VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

• 
Acelte Vegetal 8,467 14.378,728 13,460 18.147,224 15,192 20.544,446 15,936 28.446,440 15,797 29.589,008 

Maíz Amarillo 32,303 9.953,820 18,001 5.382,198 88.361 31.062,227 86,508 31.711,898 

Trlgo 125.118 72.604,155 90,394 42.220,367 108,632 44.540,836 145,683 57.484,726 149,898 54 475,913 

Sebo de res 23,747 26.414,210 24,050 24 442,575 24,050 24.155,788 19,770 21.500,000 32,698 36.502,699 

Arroz oro 4,809 4.234,931 6,221 4.188,072 

Harina de Soya 19,059 13.466,962 24,075 14.760,059 24,075 13.184,890 30,103 21. 750,000 62,398 29.189,738 

Harlna de carne y 
huezo 2,496 1. 907 ,635 2,339 1.875,851 2,432 1.907,115 5,900 5.000,000 5,296 3 005,707 

14aíz 11,042 4.500,000 

Gluten de maíz 4,559 3.229,417 3,034 2.294,070 4,058 3.500,000 9,314 5.716,529 

TOTALES 211,190 138.725,510 176,878 110.057,691 281,627 146.424,303 314,179 173 601,136 275,401 158.479,594 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL FINANCIAMIENTO 
EXTERNO (SETEFE) - MIPlAN. 
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PRO D U C T O S KILOGRMOS VALOR KILOGRMIOS VALOR KILOGRA110S VALOR KILOGRAlIOS VALOR 

AGRICOLAS 
Trigo y Harina de Trigo 116 709,977 66 618,627 42 791,241 25 767,461 135 511,141 78 338,316 122 184,745 51 617,503 
Hortalizas y otros Productos Vegetales . 
crudos. 99 581,599 76 380,199 110 890,291 83 856,873 113 727,419 69.998,620 85 320,684 43.065,845 
Frutas 57 719,886 40 043,223 65 232,017 47 242,563 92 085,125 41 039,661 82 632,578 26 587,588 
Arroz con o sin cáscara 4 509,712 4 054,550 2 610,168 2 258,523 810,930 1 040,634 7 375,530 7 995,995 
Nafz y Harina de l~afz 549,414 502,454 16 326,277 7 087,115 30 254,276 13 907,214 107 765,501 42 351,647 
Frljoles- 1 982,636 4 882,845 1 286,915 2 610,433 508,094 721,382 69,831 80,956 
Cebada, Avena, Alpiste, Cereales sin 
mo 1 er y demás harlOas 19 106,817 15 199,616 5 663,534 8 428,563 4 963,997 8 905,634 6 268,992 10 008,521 
Cacao en diferentes formas 434,148 3 709,464 101,900 605,827 498,215 2 660,190 688,714 3 655,477 
Almidones Alimenticios de mafz y otros Alm 526,583 1 384,888 704,051 2 146,705 520,166 1 333,498 525,589 1 559,043 
Azúcares, Melaza y otras mieles. 875,759 994,244 2 516,619 2 693,060 7 243,658 5 343,567 2 544,905 2 369,366 
Tabaco en Rama y Desperdicios 1 022,543 4 763,016 723,965 3.784,713 440,875 1 662,390 304,173 1 045,030 
Bulbos R1zomas para semilla, tubérculos, . 
Flores y Plantas. 1 211,506 4 836,553 1.062,919 2 639,088 641,501 1 142,090 456,225 1 519,765 
Algodón deshilachado y otras fibras Tex-
tiles vegetales 1 764,875 2 532,329 2 397,672 3 854,776 244,697 225,307 2 038,610 3 214,550 
Tortas y harinas de semilla oleaginosas 19.003,869 12 986,246 26.568,288 21 758,131 31 338,191 21 310,661 26 974,622 18 166,322 
Jugos, Jaleas y Estractos de Fruta 
Jugos, Salsas, Conservas y Har1nas de Le-

5 660,008 10.568,881 3.241,310 7 822,365 2 946,671 6 518,746 2 597,267 5 712,064 

gumbres 2.398,345 4.893,232 2.526,252 4 748,499 2 286,597 4 603,598 1 485,697 3 748,295 
Heno, Forrajes, Afrechos, Silvado y Pro-

1 170,338 1 522,071 1 834,113 duetos Al1menticlos para ganado 4 224,156 1 483,247 4 286,455 1 205,209 3 450,208 
Vinagres, Levaduras y Salsas de toda clase 2 542,909 6 798,622 2 212,944 6 392,470 2 235,977 7 332,524 1 712,489 6 063,128 
Leña, Carbón, vegetales, d1ferentes t1pOS 
de madera y sub-productos 2918,361 2 707,688 6.138,536 9 429,657 9 160,569 9 082,448 14 039,842 12 223,555 
Palma, Paja, f1bras de madera, caña, m1m-
bres, Junco 421,723 321,309 540,347 411,112 474,384 305,199 283,992 138,607 
Ace1te de origen vegetal de sem11la de al-
god6n, soya, linaza de mand1ocas, ol1va, 
palma, ric1no, aJonJolí, maíz, sesamo 7 515,278 12 574,449 13 189,641 22 279,358 9 440,750 13 598,735 15 429,405 26 955,009 
Otros Productos Agrícolas 330,995 704,225 350,584 669,795 323,215 698,137 1 318,786 2 017,244 

347 957,281 278 978,731 308 909,584 270 711,243 447 139,695 294 055,006 483 223,386 273 545,718 
PRODUCTOS PECUARIOS 

Har1na de Carne 3 252,857 3 486,401 2 182,378 3 002,256 4 863,257 4 658,640 6 234,229 5 520,790 
Ganado Vacuno 230 388 287 49,283 17,788 99,843 4 905,248 14 805,556 
Aves de Corral 312,512 3 169,120 23,278 1 614,888 20,064 1 739,845 128,069 2 704,344 
Carnes y Preparados de Carnes 2 186,926 15.426,119 1 539,663 12 750,263 1 348,047 11 882,726 1. 392, 336 10 516,030 
D1ferentes Leches y sus derivados 14 051,904 54.380,733 16 974,659 
Huevos con o Sln cáscaras, líqU1dos, con-

77 500,035 9 461,754 44 135,446 11 409,438 48 757,706 

gelados o desecados 99,435 553,376 77 ,393 693,315 140,568 788,570 167,046 1 005,548 
Sebo de Res 22 110,452 29 497,152 25 219,364 31,339,757 25 626,667 29 179,100 27 672,289 29 108,736 
Otros Productos Pecuarios 907,766 5 118,098 753,176 4 455,066 693,656 4 365,944 474,249 3 966,604 

42 922,082 111 631,387 46 770,198 131 404,863 42 171,801 96 850,114 52 382,904 116 385,314 
PRODUCTOS PESQUEROS 

Crustáceos, Holuscos, Pescados en toda 
forma y sardinas 1 744,228 6 256,196 1 248,799 4 856,498 463,531 1 648,989 550,281 1 947,143 

TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 392 623,591 396 866,314 356 928,581 406 972,604 489 775,027 392 554,109 536 156,571 391 878,175 

FUENTE ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANUARIO ESTADISTICO, 
OIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS y CENSOS 
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ANEXO No. 43 

BALANCE DEL COt>'IERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS TOTAL 

Y POR HABITANTE 1970 - 1984 

TOTALES POR H A BIT A N T E 
( Miles de Colones) ( Colones ) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

406,499 66,012 340,487 113.30 18.40 

401,056 70,240 330,816 110.79 19.40 

520,439 66,930 453,509 140.01 18.01 

589,283 105,301 483,982 153.82 27.49 

758,328 136,342 621,986 191. 67 34.46 

937,540 170,998 766,542 230.63 42.06 

1. 372,360 187,281 1.185,079 326.93 44.62 

1. 882 ,491 225,341 1. 657,150 442.39 52.96 

1. 403,693 275,301 1.128,392 327.76 64.28 

2.131,733 302,154 1.829,579 483.46 68.52 

1. 934, 768 413,822 1. 520,946 414.04 88.56 

1.442,334 553,885 888,449 299.90 115.17 

1.277 ,513 511,549 765,964 261. 34 104.65 

1. 349 ,914 550,857 799,057 271. 70 110.87 

1. 316,707 582,243 734,464 260.74 115.30 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE LA REVISTA DEL B.C.R.- VARIOS 

NUMEROS y ANEXO No. 39 PARA LOS AÑOS 1981-1984. 

SALDO 

94.90 

91.39 

122.00 

126.33 

157.21 

188.57 

282.31 

389.43 

263.48 

414.94 

324.48 

184.73 

156.69 

160.83 

145.44 



ANEXO 110 44 
EL SALVADOR. IHPORTACIONES DE INSUI·IOS y BIENES DE CAPITAL ( 1980-1983) 

1 9 8 O 198 1 1 9 8 2 
---- - r 9 8 3 R U B R O S Kgs. Valor Kgs Valor Kgs. Valor Kgs. Valor 

A INsUflOS 
l. Medlclna Veterlnarla 827,058 4 525,295 971,471 5 400,886 5.523,516 4.748,678 285,108 4.447,439 
2. Fertlllzantes nltrogenados, 

Fosfatados y potáS1COS 145.766,690 51.280,506 173 071,898 70.394,670 124.038,781 34.998,027 216.065,716 50.229,062 
3 Abonos N.E.P. 36,616,412 17.805,304 121.914,232 49.826,981 24.759,8B2 10.903,199 34.195,639 15 243,403 
4. Pestlcldas(Insect y Funglc ) 3 027,894 24.620,697 4 /72,704 36 241,219 3.803,959 37 .405,030 3.428,593 26.100!505 

186.238,054 98.231,802 300.730,305 161.863,756 153,126.138 88.054,934 253,975.056 96 050.409 
B. BIENES DE CAPITAL 

l. Tractores y Repuestos para 
tractor. 399.091 5.289.704 192,152 3.865,694 188.428 4.033,133 275,804 '4.989.327 

2. Arados. Cultlvadoras, ras-
tras y sembradoras. 36,498 251,021 27,143 181,393 47,986 368,768 28,065 231,820 

3 Máqulnas para Recolecc16n, 
Trllladoras, Desgranadoras 
y Claslflcadoras 82,260 1 358,862 110,081 1.641,608 81,372 1. 212,207 184,298 2.961.670 

4 Máqulnas descremadoras,des-
natadoras, ordeñadoras y 
otras para GranJas produ~ 
toras de leche 3,144 148,031 1,560 84,909 1,730 89,942 4.573 165,286 

5. Incubadoras, cnadaras y 
demás máqulnas utlll zadas 
en aVlcultura 133,565 1 049,745 231,571 1.709,163 103,744 758.639 336,756 2.502,199 

6. Herramlentas de mano para 
agrlcultura.Machetes, palas, 
plCOS, azadones, hacha. cayá, 
macana o chuzo y otros. 25,860 152,021 35,153 256,901 39,818 246,890 20,085 177 .590 

7. Alambre de puas y grapas 
para cercos 908,131 1 978,787 1 484,406 2.530,639 1.153,531 2 564,711 1 514,¡j93 3.665.406 

1. 588 ,549 10 228,171 2.082,066 10.270,307 1 616,609 9 274.290 2.364,474 14 693,298 

TOTAL 187 826,603 108.459.973 302 812,371 172 134,063 154.742,747 97 329,224 256 339,530 110.743.707 
==;============================================================================================== 

FUENTE. ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANUARIO ESTADISTICO, DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS y CENSOS. 
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ANEXO NO. 45 

IMPORTACION DE INSUMOS y BIENES DE CAPITAL PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO 1970 - 1984. 
MILES DE COLONES 

INSUMOS BIENES DE CAPITAL TOTAL 

31,046 4,806 35,852 

30,774 6,180 36,954 

36,199 9,770 45,969 

60,893 10 ,077 70,970 

119,981 17,513 136,494 

130,897 24,148 155,045 

86,995 16,676 104,671 

120,228 36,361 156,589 

128,634 37,252 165,886 

113,779 23,685 137,464 

98,232 10,228 108,460 

161,864 10 ,270 172,134 

88,055 9,274 97,329 

96,050 14,693 110,743 

(P) 94,621 14,205 108,826 

(P) Clfras Provlslonales 

FUENTE: DE 1970 a 1979 y 1984 EN BASE A DATOS DE LA REVISTA 

MENSUAL DEL B.C.R., y DE 1980 A 1983, ANUARIO ESTA
DISTICa, DIRECCION GENERAL DE ESTADISCTICAS y CENSOS. 
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EL SALVAOOR OESCRIPCIOlI OE ZOlIAS OE V IDA 

ZONAS DE VIOA O E S C R 1 P C ION 

BOSQUE HUHEDO TROPICAL Comprende la zona central de Ahuachapán y la parte centro-sur de Sonsonate y La Libertad, y la cuenca del río Torola, al norte 
de San FranC1SCO Gotera en el Oepartamento de Horazán 

La superf1c1e de esta zona de vida es de 64,B90 Has, equ1valentes al 3 9~ del territorIo total, la precipitación anual es ma
yor de 2,000 mm , la biotemperatura no sobrepasa los 24°C. la evapotranspiración es de O 63 mm 

La Topografía es quebrada, en algunos casos con pendIentes de más del 50%, la altura sobre el nivel del mar oscila entre 450 
y 700 metros 

BOSQUE HUHEDO SUB-TROPICAL Es la prInCIpal zona de vida y comprende las subzonas s1guientes 

al Subzona baJa, con temperaturas altas, llamada sub-trop1cal caliente 

bl Sub zona alta, con temperaturas un poco más bajas, denom1nada húmeda subtropical fresco. 

Esta zona cubre un área de 1 S11,BBO hectáreas que equivalen al B5 6% del territorio nacional, la precipitac1ón anual osc11a 
entre 1,400 y más de 2,000 mm , aspecto 1nteresante del régimen de lluvias es su concentración en el año, con seis meses de 
llUVIa (de mayo a octubre) y seIs meses de sequía (de novler.lbre a abr11), que 10 tiplf1ca como ~onzónlco, las blotemperatu
ras son de 22 SOa 237°C, para cada Subzona respectivamente 

El promedIO de evapotransplracl6n varía entre O 75 Y O 79 mm , la topografía es var1ada, desde pendIentes pronunciadas de la 
cadena volcánica hasta las planiCIes costeras 

Por conSIderarse esta zona representat1va del país, se analIzarán sus aspectos f1siográflcos, para 10 cual se dIvIde el país 
en sIete reglones fis10gráf1cas 

LLANURA COSTERA .. 
Se d1v1de en cuatro zonas Ahuachapán, Sonsonate, La Paz y Usulutan 

a) Ahuachapán 

Abarca desde el río Paz hasta AcaJutla, con una dIstanCIa de 35 Nn Y su ancho varía desde más o menos 12 Km a menos 
de 2 Km , con una superfICIe de 21,015 Has 
La topograffa general es llana y los matellalllS que la componen son sedirllntos costeros que dan lugar a varios grupos 
de suelo, entre los que predominan los Rcgosoles Aluviales, Regosoles y Latosoles Arcillo RojiZOS Según la capacidad 
productiva de la tierra, en esta zona eXIsten tres categorlas tierras aptas para la labranza 1ntensiva, tierras aptas 
únicamente para pastos y bosques 

b) Sonsonate 

Es una faJa de 30 km de ancho entre la cadena costera y el Océano PaCIfico, con una extensión de más de 32 km Sus
t1erras son una consecuencIa de la ~epJslclon aluvial de los numerosos rlos originados en las ~ontañas arriba del De
partamento, la topografía es plana, con pendlllntes menores del 2~ Los suelos pertenecen a los grandes glupos de Lat~ 
soles Arcillo Rojizos y Grun~soles, SIendo los primeros los wás extensos 
La capaCIdad prOductIVa de la tierra tllln!! los mIsmos usos que la zona anterior. 



ZOtl~ !l~ '{lOA O T S e R- -1 P C ION ..... 

cl La Paz 
Comprende 1 a parte central de 1 a 11 anura cos tera, llmltada a 1 Sur por el Océano, a 1 Este y llar-Oeste por 1 as estriba
ciones de la Cadena Costera, al Norte por la Cordillera Central y al Este por el Río Lempa, con una distancia de 70 Km 

Y un ancho entre menos de uno y 27 kilómetros 
Su topografía comprende planIcies aluvIales costeras, llanuras Inclinadas de pledemonte y los esteros, islas y penín
sulas Los suelos corresponden a los grandes grupos de los Regosoles, Latosoles Arcillo ROJizos y Grumosoles, predomi
nando los prImeros 

d) Usulután 
SItuada al oriente del curso del Río Lempa, comprende las llanuras que se forman en el pledemonte de los macizos vol
cánicos y bajan suavemente hacIa el mar TIene una superficie aproximada de 59 ,979 Has , la mayoría de los suelos co
rresponde al gran grupo de Latosoles ArcIllo ROJIZO, Regosoles aluviales y Litosoles, su capacIdad productiva es Igual 
a las anteriores 

2 IlESEr A CEIITRAL 

Esta reglón se dIvIde en cInco zonas Santa Ana, Zapotltan, San Salvador, San Vicente y Pequeños Valles, y San Miguel 

al Santa Ana 
Está situada en la parte centro-occidental, Incluye valles entre Candelaria la Frontera, Santa Ana, Chalchuapa y Ahua
chapán, con una superfIcie aproximada de 36,191 Has Geológicamente es un foso y morfológlcamente una llanura 
Los suelos pertenecen a los grandes 9rupos de Latosoles Arcillo ROJizo, Grumosoles y Regosoles aluviales, según su ca
paCIdad productiva eXIsten tIerras aptas para la labranza Intensiva, para cultivos permanentes y pastos y bosques 

b) Zapotltán 
Está sItuada en el plan alto OCCIdental entre el lago de Coatepeque y el Volcán de San Salvador, posee buena infraes
tructura de comunIcacIón, a corta dIstanCIa de la capItal En esta zona se ubIca el prImer proyecto de riego eJecutado 
en el pafs, con una área de 4,580 Has 

Los pllncipales paisaJes de esta zona son las planIcies alUVIales y las planicies de pledemonte, la topografía varía 
de ondulada a plana, los suelos predominantes son los grandes grupos Regosales y Regosoles aluviales, y en menor grado, 
Latosol arcillo rOJIzo • 
La capaCIdad productIva de la tIerra corresponde a tierras aptas para la labranza Intensiva y de aptitud limitada para 
la mIsma 

cl San Salvador 
Está en la planICIe Centro-OccIdental, lImItada al sur por la cadena costera, al Oeste por la porción de la cordIllera 
central que al verga el volcán de San Salvador, al norte por las colinas de la cadena Interior, al nordeste por una se
rIe de collnas y el volcán Guazapa y al surdeste por el lago de Ilopango Esta zona agrícola es una de las más Impor
tantes por asentar en ella el mayor núcleo poblaclonal del país 
Se dIstInguen flslográflcarrente cuatro paisaJes Planicies de cenIza, de pledemonte, terrenos accIdentados y montaño
sos, y compleJO de entrellanos y valles Interiores 
En general los suelos pertenecen a los grandes grupos Regosoles y se caracterizan por ser profundas, friables de buena 
permeabIlidad, de textura franco y franco arenosos, con buen contenido de materIa org~nlca 

d) San VIcente y Pequeños valles 
En esta agrupación están consIderados la zona agrícola de San VIcente y los valles de extensión limItada situados en 
la meseta central, en la parte OCCIdental de la meseta se encuentran las llanuras de San Rafael Cedros San VIcente, -



L.UNA:> DE V 1 DA DESCRI~CION 

el Valle Acahuapa-Lempa y en la meseta orIental, la llanura de flercede Umaña-San Buena Ventura 
Los paisajes prIncIpales son AltIplanICIes de tobas y cenizas volcánIcas, cuyos suelos corresponden a los Regosoles y 
Litosoles, planicIes inclInadas de tobas, cenizas y suelos rOJos, con suelos predominantes Latosoles arcillo rojizos, 
Regosoles alUVIales y Regosoles, planICIes alUVIales, con suelos del gran grupo Regosoles aluviales, planicies inclina
das del Valle de la Esperanza y de Hercedes Umaña, los suelos predomInantes son Regosoles aluviales y Latosoles arcillo 
rOJIzos 

el San MIguel 
Se localIza en la parte central de la cadena central, con una área aproximada 53,600 Has, de terrenos situados alrede
dor de los 105 msnm., lImitada al sur por la Cadena Costera, al este con la Cordillera Central, cuya principal caracte
rística es el Volcán de San M1guel, al norte con la cordIllera septentrIonal y al este por las elevaciones de la Cadena 
Central 
La fisiografía de la zona comprende tres paIsajes Cerros y montañas, con suelos de los grupos Latosoles arcillQ rojI
zos, L1tosoles y Grumosoles, volcanes reCIentes, los suelos pertenecen a los grandes grupos de los Regosoles y de los 
Latosoles pardo-forestales, las planlc1es bajas, donde predomInan los suelos de los grandes grupos de los Regosoles al~ 
viales, Latosoles arCIllo roJIZOS Y Grumosoles La capaCIdad productiva de la tierra es apta y de aptitud limitada para 
la labranza Intensiva y aptas para pastos y bosques naturales 

3 VALLE DEL ALTO LEMPA 

Esta región está SItuada en la parte centro-occidental del pa!s, a ambos lados del curso alto del Rfo Lempa, en su recorri
do Oeste-Este y cubre gran parte de la Regi6n geomorfol6gica de la Fosa Interior y comprende aproximadamente 51,700 Has , 
limIta al norte y al este con las estr1baclones de la cordIllera septentrional y al sur y al oeste con la cadena interior 

Se dlst1nguen los sIguIentes paisajes fis10gráflcos PlanIcie aluvial del Rio Acelhuate, los suelos pertenecen al gran 
grupo de Regosoles alUVIales, las planICIes alUVIales del Río Lempa, con suelos del gran grupo de los Regosoles aluviales, 
planICIes antIguas, predominan los suelos Grumosoles y Latosoles, Cerros y Montañas, se encuentran los grandes grupos de 
suelos Latosoles arcillo rojizos, Grumosoles y Litosoles 

4 VALLE INTRN10NTANO FRONTERIZO 

SItuada en la parte sudor1ental del pafs, en las tierras bajas que forman la llanura costera y que bordean el Golfo de -
Fonseca, tiene en extensi6n 28,251 Has, Incluyendo las áreas montañosas situadas dentro de la parte llana 

Esta se diVIde en tres unIdades flslográflcas llanuras antiguas, con suelos pertenecientes al gran grupo de Latosoles 
ArCIllo ROJ1Z0S, llanuras alUVIales, con suelos de los grandes grupos Regosoles Aluviales y Latosoles Alclllo ROJIZOS, 
plan1cies de 1nundaclón, sus suelos pertenecen a los Regosoles Aluvfales y Grumosoles La zona en general comprende suelos 
con capacidad de producción de moderada a baJa 

CADENA COSTERA Y CORDILLERA CENTRAL, MONTAÑA FRONTERIZA y CADENA INTERIOR 

Estas reglones se han agrupado por tener en común una topografía muy accidentada, que limita su desarrollo agr1cola a cul
tIVOS permanentes, a uso forestal o en casos extremos a vegetación natural Se ha efectuado una subclasificaci6n que agru
pa las zonas cafetalera, de uso forestal y f1nalmente las de uso agrícola margInal 

FUE/HE llAPA ECOLOGICO y SISTEIIA DE ZOtIAS DE VIDA DEL OR LESLIE R 1I0LDRIQGE, DOCU/IE/ITOS HUllEROS 4 y 6 

DE omos DOCutlENTOS, El! BIBLIOGRAFIA 

.~ 
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rlONOkE ~ AhO UE EJ[CUCIOII LOC"L ILAClur. AkLA 
(l1~ ) 

lu~ 

Iu 

La La~u'la. Lila L:1 trll,j.I~lI 11 

j ~IUIIA. 1 j 

1~ 

¡'7~ 

J ~-Il AlduldU ZALA'lIt Cdllul:ldrld de l. F~ontLra, ~al,ta A',d 1~ 

Calucu, ~ú"SU";ltc {J 

1...,1.luf,.,C, ')lJlI~trlldtt: ~~ 

ti Cru\r\ ~\..C 1J'\ San frdnClsCL Mt:llehdez, Ahúdcha¡,an 42 

60 

BL 

11 LA Bu. SOrrA 100 

1. PlA. Dl f,¡IAYu 60 

13 lL LOf l 45 

14 5,,,. kAlllUI.lJlJ 42 

15 1'!\.¡U1LLO Lh11t1upan, La L1bertad 3~ 

f'OllLACIOIf lOIAL 
(Incluye ~O(lOS) 

~-

~t 

1~ J 

4!"l 

114 

6!4~~ 

JULJ 

144 

6u~ 

2,O~O 

l,L!l3 

161 

130 

4B4 

267 

351 

4b7 

CULTIVOS RECOMEr/DADOS 

l1orta11Zas, Frijol 

Hurta 11 ZaS 

Halz, FriJoI,horta1izas, 
pasto 

Ho~tallzas, malz, frijol 

Halz, arr02, friJol, caña, 
pas to, harta l1 zas 

HortalIzas, malZ, fr¡jo1, 
pasto 

Pasto, 11'41Z, 11'41Clll0, frr 
Jol, hortalIzas, cftricos 

Arroz, mall, frlJol, hor
talIzas, aJonJol! 

Pasto, hortalizas, sandla, 
c.anA, maiz 

Halz, friJol, arroz, pasto, 
hortalizas 

PAS to, arroz 

Hortalizas, malZ, frlJol 

Arroz, hortalizas, malz 

hortalIZAS, maicillo, ~asto, 
frIJol, arroz, caña 

Pasto, Il\dlz, hortalizas 



,JI'un 1 I.t.u Ul EJlCuClu:, L OCAlI ZAC 1 01. 

l~ I/I~hI<U 1I0Uns !zalco, Sonsonatl 

IJ LA ~uHluloA IidhultngoJ. 50llSoloatL 

b SI"uALlIQU[ Lh.pelt14u~, Sdn HlguLI 

¿d ~ALú CUMbU ~or,sona t~, 50nsonó t~ 

'" LA~ COIICHA~ • Meu"án, !>.nt. AIo~ 

2J lL lAllJA"u • La LlbLrtad, La L1Dlrtod 

Ll ",""lAl Atajutl., ~onson.t" 

~A 1 I lnl< 11 l. LAI<Ir, 

Li lL t<EClJERLO 

'b CALlfOnl/lA 

,~ ~AII FKAlIC!~Cu GLJAJulu ~letil,,~n, !>ór.ta A"o 

JJ k" .l.nU uMlcUl 

j~ CAllhUA AtdJutla, ~on>onott 

Ak[A 
(Ita ) 

lOO 

15 

IDO 

IDO 

IDO 

80 

10 

50 

60 

84 

40 

40 

SI 

POLlAC!u .• IOlAI 
(lloclu)e JU""S) 

77 

!lO 

lb4 

1l~ 

2!>4 

756 

61 

290 

9óú 

126 

I!lB 

CULTI VOS RWIMUlDAOOS 

Halz, caña, friJol, pasto 

Malz, arroz, frIjol 

~~Iz, arroz, hortalizas 

Arroz, malz, hortalIzas, pasto 

Pasto, arroz, mafz 

Musáceas, arroz, hortallZd~, 
mall, frtJol 

Tabaco, papa, cacahuete, frIJol, 
horta 11 zas 

Musaceas, hortaltzas, sand!a, 
melón, malz 

Musáceas, hortalIzas, frIJol, 
mafz 

Pasto, toortóllzas 

Pasto, cana, okra, mólz 

Helón, sandla, hortalIzas 

Pastos, sandla, melón, horta
lIzas 

Arroz, mall, pasto, frIJol, 
harta lIzos 

Pasto, arroz 

frIJol, sandla, me16n, horta
lizas, pasto 

Pasto, yuca, maíz, sandla, 
arroz, hortalIzas 

I 



HOIlHR[ ~ ANO DE LA EJECUCIDII LOCALlLACIOII 

33 IIlH"'lAf,. San VIcente, ~dn ~Ic.ent. 

34 ALhlCtllLCu 54n VIcente, ~an Vl~LlltE 

3!J PRlllAIlkA I San VIcente, San VIcente 

3tJ PIW\,o.vERA 11 San VIcente, San Vlcent~ 

37 SAl, f<AfML Zacdtec.oluca, La ~dL 

Jo ~"r,rll UlIL!n 

La Llu~rtaa, Ld llbert40 

40 SAl< RAl1u., Con~ha~ua, La Unl0n 

4k 11';'¡Ufuul COnc.l'dg~o, La Unl0n 

43 [L ClJ"GC (unCE\JClOn tlolreS, Usulutall 

~ 

44 LA CEIbA 

4~ HOtlTHHE5CO ConLepClon Batres, Usulutan 

4 .. N1HMLOR(~ 

4l Ru5ARIO EL DELIHIO 1ec.oluc.d, Son VIcente 

40 5",,1'; úARUAKA El ~dralso, Chalatenangú 

AR[A 
(Ila ) 

35 

17 

7¿ 

IlJ 

1J 

!la 

l!, 

35 

30 

20 

100 

28 

23 

17 

20 

P06LAC ION TOT H CULTIVOS RECOMEflDADOS 
(l~clule 5~clos) 

1/2 Harta 11 zas, arroz, ma iz. 

1~1 Hortalizas, maíz 

3i Arroz, cana, friJol,malz, sandia, 
musáceas 

10j Arroz, caña. frIJol, hortalizas 

121 

Lll 

457 

374 

339 

301 

232 

534 

318 

941 

1I0rta]¡zas, mafz. arroz 

1I0rta]¡zas, sandla, melón, frijol 

Platano, sandfa, melon, maíz 

lIusaceas 

HortalIZas, ma i z , aJonJolí, pas
to, sandía 

Ilaiz, pasto, sandla, melon, hor
talIzas 

Musaceas, melón, sa~día, maíz 

Pas to, arroz 

Maíz semilla. tomate, melón 

Hortal1Zas, maíz, arroz, pastos 

Sandla, melón, mall, arroz, mau 
elote, tomate, pepIno, chile dulce 

Pasto, malz, elol~, tomate, ChIle 
dulce, pepino. cebolla. malz 

4~ ¡.lJeVA COIICEPCIO" 1/ he"'d ~u"cc~~ Ion. ChalatclI~ngo 400 115 ------------------------------------------------------------
Arroz 

TOTALES 2,789 18.471 

11 s~ refiere" üuras de m~Jor~mlenlú en ~1 Slsterr .. <le RIego del DIstrito de RIego y AvenamIento /lo 2 AtlOCOYO, en una 
Ht~nslón de 400 h~s beneflcldlldo a 115 BenefICIarlOS de la Fase 111 de la RefoJ"l11d Agralla (35 has c/u) 

FULh n IIlFORtIAC J 011 PROf'ORC IOt.rJJA Puf, O~uf{ 



~ . "-
HATRIZ DE lUFORllACION ECOIIOHICA PARA LA SELECCIOH DE CULTIVOS 

( DATOS DE 1984 ) 

PRODUCCION IMPORTACIOlI EXPORTACIOtl COtISlJlIO APA- DEMANDA/ AHORRO Y GEtIE- RENO HI! ENTO IIIGRESO TOTAL COSTO TOTAL UTILIDAD 
PRODUCTOS ( E N Q U I N TAL E S ) RENTE MANO/OBRA RACION/DIVISAS QQ/HA . COL O N E S (POR MES lY (COLONES) 

GRANOS BASICOS 

Maíz 11 4ól,500 4 330,788 15 792,288 49 -77 913,874 107 3,219 36 1,997 65 1,221 71 
FriJol 1 056,000 1,518 107,118 84 80,956 31 2,51B 26 2,306 12 212 14 
Arroz 1 376,900 256,518 1 633,41B 79 -12 230,926 107 3,970 55 2,579 87 1,390 68 
MaicIllo (Sorgo) 3 053,900 3 053,900 64 107 2,468 18 1,705 66 762.52 

HORTALIZAS 

Acelga ni nI 25 ni nI ni ni 
AJo ni 10,746 10,746 165 652,834 143 22,893 25 4,564 96 18,328 29 
Apio 8,128 8,128 nI 172,655 . nI. ni. ni 

Arveja 5,194 5,194 66 4,267. 
BerenJena 114 160,250 • 13,354 39 2,242 79 11,111 60 
Brocolf 9 9 175 399 215 10,731 21 3,446 25 7,284 96 
Camote 7,200 1,117 8,317 n1 15,615 nI n1 

Cebolla 41,520 173,934 215,454 175 - 4 200,614 80 10,731 21 3,200 71 7,530,50 
ColIflor nI 54,706 54,706 150 673,570 35,055* 26,291 51 2,954 82 23,336 69 
Col ni nI n1 
Cn1lacayote 834 834 8,267 
ChIle Jalapeño 196 196 25,935 
Ch1le Dulce 21,375 1,583 22,958 • 192 39,677 250 10,015 80 3,590 45 6,425 35 
Ch1le Picante nI 98 98 ni 6,858 ni nI. 
EJote 10 ,807 10,807 170 118,504 143 11,732 79 3,391 06 8,341 73 
Esp1naca ni 
Espárra90 
Garbanzo 180 180 9,813 nI ni 
Guicoy 26 26 535 

~ 

GU1squll 12,485 12 ,485 280 159,957. 190,110 * 15,20B 79 7,375 00 7,B33 79 
Jicama 190 715 7,154 14 2,771 70 4,382 44 
Lechu9a 42,507 42,507 167 713,622 24,040 * 12,OlB 96 3,216 07 8,802 89 
Nelón 1,109 64,944 136 1.435,109. 28,620 • 6,581.81 2,720 50 3,861.31 
Pacaya 3,558 3,558 ni 79,079. 
Papa 280,291 280,291 150 - 4,859,000 429 24,896 41 f/ 4,884 37 20,012 04 

429 10,731 21 ~ 4,884 37 5,846.64 
Pepino 267 267 120 5,636 286 4,578 65 fI 2,824 39 1,754 26 

266 2,289 32 11 2,624 39 - 535 07 



PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION COtISUHO APA- DE/IANDA/ AHORRO Y GENE- REND 1M 1 EIITO INGRESO TOTAL COSTO TOTAL UTILIDAD 
PRDDUCTOS ( E N Q U 1 N TAL E S ) REIHE ~IArlO/OBRA RAÍIONbDIVJSAS QQ/HA COL O N E S . "-

(POR MES)lI COL NES 

PereJIl n1 

Puerro 120 120 2,118 
Rábano 1,674 1,674 167 21,770 
Remolacha 25,622 25,622 139 335,746 68,6BO * 10,073 03 ~ 2,975 15 7,097 88 

68.680 * 4.578.65 Y 2.975 15 1.603.50 
Repollo 39,000 315,677 354,677 150 - 2 941,502 28,620 * 59,617 59 ~ 3,056 78 56,560 81 

28,620 * 16,692 98 Y 3,056 78 13,636 20 
Sandía 1 713,600 9,765 15,270 1 708,095 165 3,313 3,005 * 6,760 67 ~ 3,025 48 3,735 19 

3,005 * 3,755 93 M 3,025 48 730 45 
TOlUa te 585,000 211,527 796,527 238 - 4 045,030 429 38,632.36 ~ 5,408 25 33,224.11 

429 6,867.98 Y 5,408 25 1,459.73 
Yuca 610,200 23 610,223 76 215 458 10,073 03 Y 3,528 11 6,544 92 

458 6,867 98 Y 3,528 11 3,339 87 
Zananor1a 117,609 117,609 83 - 1 795,615 186 11,160 46 Y 2,732.61 8,427.85 

186 2,976 13 Y 2,732 61 243 52 
Okra 38,407 2.692.092 172 4,217.50 3,778.63 438.87 

FRUTAS 

Ag~acate 66,636 66,636 80 - 1 295,121 20,490 * 12,703 47 3,042 46 ** 9,661 01 
Anona 29 4 25 18 
Arrayán 11 683 
8anano 649,524 649,524 74 - 2 490,396 115,680 * 9,254 60 2,434 34 H 6,820 26 
Ciruela 5,813 5,813 151,532 
Ourazno 5,453 5,453 126,605 
Fresa 3,850 3,850 198,836 
Granadilla 32,549 32,549 638,196 
HIgo 60 60 2,082. 
Jocote 5,569 bo 5,503 159,699. 
LIma 33 33 737 
LImón 11,836 l1,8.1'1i 139 99,041 50,080 * 8,513 43 5,682 04** 2,831 39 
HdJoncho 4,118 4,118 79 51,320 1,290 13,907 65 1,668 51** 12,239 14 
Mandarlna 1,373 1,373 26,260 (racImos) 

/oIdngo J22,IJGll I,Bu7 320,193 120 8,220 31,4BO * 11,017 38 5,290 09** 5,727 29 
Hanzana 52,180 52,180 - 1 700,264 
H.lnzan 111 a 2,606 2,606 53,239 
Helocotón 2,942 2,942 93,185 
Mora 1,972 1,972 29,585 
Ilaranja 2 172,600 136,668 2 309,268 140 B02,371 31,480 * 11,646 94 5,989 55 5,657 39 
Nance 6 100 
rlíspero 235 235 6,447 
Papaya (Por 
semIlla) 

400,000 UnIdades 2,371 455 37,199 27,790 * 27,793 84 4,341 95*· 23,45189 
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PROOUCCION IMPORTACION EXPORTACION COflSUHO APA- DE/>IANDA/ AHORRO Y GENE- RENDIMIENTO IIlGRESO TOTAL COSTO TOTAL UTILIDAD 
PRODUCTOS ( E rl Q U 1 N TAL E S ) RENTE HAllO/OBRA RACION/OIVISAS 

(POR HESH/ QQ/HA COLONES 

Plátano (Mus3ceas) 1 496,500 459,644 1 956,144 74 - 3 642,485 40,060 * 10,015 80 
Pera 1,956 1,956 52,681 

Perote 13!434 13,434 196.913 
Piña 425,000 59,975 484,975 62 511.687 19,830 * 46,272 98 
Ta-drlndo 1,333 1,333 37,051 
2.a¡:ote 905 11 694 23,197 
Uva 6,979 6,979 830,177 

OLEAGI .eSAS 

Soya (Harl na l 481,500 481.500 63 - 13 184.690 57 2,661 66 
AJonJolf 80,640 131.763 66 20 2,003 16 
Cacanuete 6.240 6,240 20 33 3.126 36 
Coco 1 728,000 (Lnl- 22.715 100 1 750,715 99 ,260 
Harai'.6n (s.:nllla) 48,400 dades) 48,400 110 30 19,966.49 
Trl50 Y HUIra 4 826,830 4 828,830 -96,158,339 
At~lt¿s Ve5=tales 639,262 639,262 -47,499455 

Los datos sobre ImportacIones de granos baslcos, trigo, soya y aceites vegetales, corresponden al año 1963 

- HAll En las Im¡:ortaclones incluye maíz amarIllo y harina de mafz 

- PROOLCCION Para los cultIVOS que no hay datos para 1984. se tomó año m~s proxlroo anterior 

• PROOLCC ION EN LIlIOADES 

.* COSTGS EN PLAtHACIOII ESTABLECIGA 

!I Altcrratlva Baja 

fI AlternatIva Alta 

y Jornalas por ,reS/Ha 

FUEIITE DlJCLPEIHOS 110 1 GEL CE:m, y 1'0 1 !lE LA D G E A , EN OI6L10GRAFIA 

3.037 81*· 6,917 99 

1,983 23*· 44,289 75 

1,78395 1,017 71 
1,606 66 394 48 
2,113 37 1,012 99 

1,717 97*· 18,246 52 

'-



PRODUCTOS 

PAPA 

TO~IATE 

REPOLLO 

AIIEXO No 49 

HATRIZ DE REQUERINrENTOS TEcrlICOS 

( SUELO V CLHIA ) V OTROS DATOS - POR CULTIVO 

REQUERINIENTOS DE SUELO REQUERIHIEIITOS DE CLIHA 

Se puede produclr en suelos profundos, sueltos Requlere terlperaturas medias entre lS0y 20°C,en 
y fértiles, de textura franca, llgeramente ar- las que se obtlenen los mejores rendimientos, 
clllosos o arenosos, de buena permeabllldad, - aunque se desarrolla baJO diversas condiciones, 
buen drenaje, de topograffa plana o ligeramente pero en un cllma predominantemente fresco a -
ondulada y un PH de 4 8 a 7 5. frfo 

Crece blen en la mayoría de suelos agrfcolas, 
pero desarrolla mejor en l~s de textura fran
co-arenosa a franca, tamblén puede plantarse 
en los de textura franco-arcillosa, pero és
tos tienen 11mitaclones de drenaje y manejo 
En época lluviosa los suelos deben tener buen 
drenaje y en época seca, suficiente húmedad 
El PH aproplado es de 5.5 a 6 8. Se dá muy 
bien en regiones árldas y semi-árldas, con 
riego soporta una sequía transltorla 

Can preclpltación pluvlal mayar de 500 n~ dl~ 
trlbuidos durante todo su cliclo vegetativo 
Ambas condiciones se presentan en nuestro pafs 
a alturas superiores a los 1,000 msnm, durante 
la época de lluvias. También se adapta a altu
ras de 460 msnm (Zona de Zapotltán) durante 
la época seca. 

En climas cálldos y soleados es próspero, no 
tolera fríos ni helados, no crece bien entre 
los lS0y 18°C, pues su temperatura óptlma men
sual es de 2loa 24°C, pudiéndose producir en
tre los 1Boa 25°C, cuando la temperatura medla 
mensual pasa de los 21°C las plantas no prospe 
ran La temperatura nocturna puede ser determI 
nante en el cuajamiento, pues debe ser 10 sufi 
Clentemente fresca (entre 15°y 22°C) -

Un suelo con condlciones óptlmas para germlna
clón de semllla de tomate tiene temperaturas 
entre los lS0y 29°C, con mfnimos y máxlmos de 
100y 3SoC 

• 

..... 

OTRA IIIFORHACIOII TECIIICA DEL CULTIVO 

La época de seimbra para las zonas donde hay 
riego o terrenos con buena humedad como Zapoti 
tán, Las Pilas y Cha1atenango, la de noviembre 
a diciembre. En los Naranjos y Las Pilas se -
puede sembrar en la última semana de abril o 
durante el mes de mayo, y en agosto para una 
segunda cosecha. La papa seleccionada para s~ 
mllla debe ser certlficada, no se debe partir 
para la siembra Las variedades recomendadas 
son FLOR BLANCA, con rendimientos entre 286 
a 429 qq/Ha, ATZIMBA de 429 y 715 qq/Ha , TO
LLOCAN entre 572 y 85B qq/Ha 

El ciclo vegetativo oscila entre 90 a 100 días 

Es de siembra lndirecta, en invierno puede cu1 
tivarse en suelos con buen drenaje, y con rie~ 
go en cualquier época 

Se sugieren plantaciones de 24,000 a 37,000 -
plantas por hectárea para variedades enanas, 
para variedades de pasta puede llegar hasta 
60,000 plantas por hectárea 

El ciclo vegetativo es entre 65 y BO días pa
ra el tipo PRECOZ, entre 75 y 90 días para el 
tipo lNTEru1EDIO, y entre B5 y 100 dtas para 
el tipo TARDrO 

Las variedades recomendadas son TIPO MESA. 
La altltud varia de 200 a 1,500 msnm para va- BWN, FORTUNE, TROPIC, SUPERSIUX HIBRrO ~IASTER 
rledades de pasta y de 400 a 1,200 msnm para No 2, WONDEROOV y ARE, 
variedades de mesa 

Se adapta a diferentes tlpOS de suelo desde 
los arenosos a los orgánlcos y aún hasta -
los pesados, pero preferentemente en suelos 
francos bien drenadas, con PH entre 6 O Y 
8 O El suelo debe retener húmedad, y suelos 
ligeras a arenosos requleren agua can fre
cuenCla 

Es de clima fresco o templado, requiere una 
temperatura óptima promedio entre 20·y 24°C 

La temperatura 6ptlma del suelo para germina
ción de la semIlla es de 26°a 30°C, germinan
do entre 3 y 4 días 

Se adapta a altitudes entre 50 a 2,0000 msnm 

TIPO PASTA SAliTA CRUZ, ROMA V F 

A nivel tecniflcado se obtiene un rendlmlento 
de alrededor de 429 qq/Ha 

Es de siembra indlrecta, en época lluviosa 
las variedades recomendadas son KK CROSS, EX
PRESS CROSS 60, LEO l/o 80, en época seca 
(octubre-diciembre), EXPRESS HIBRrO 6033, KK 
CROSS y KV CROSS 

El ciclo vegetativo oscila entre 70 y 90 dtas, 
a nivel técnlflcado se puede obtener un rendi
miento hasta de 1,000 qq/Ha , dependiendo de 
la variedad. 



PRODUCTOS 

CEBOLLA 

ZANAHORIA 

SANOIA 

REQUERIIHENTOS DE SUELO 

Requiere suelos bien preparados y fértl1es, de 
preferencia francos y limo-arenosos, migaJones 
u otros con buen contenido de materia orgánlca, 
el PH ldeal es de 5 8 a 6.5, pudiendo cultlvar 
se has ta en suelos con PH de B O -

Requiere suelos profundos y sueltos, que pue
dan ararse hasta unos 30 cms , ya que en los -
duros o pedregosos, las raíces se deforman, -
(este requlslto es Importante no solo para eVl 
tar b1fucarclones y raíces mal formadas, slno
también para que la parte super10r de la raíz 
no quede expuesta al sol, pues se torna verde) 
El PH aproplado es entre 6 O Y 6 S, pues no 
tolera aCldez alta 

Todas las varledades (CHARLESTON GRAV, GRAV 
BELLE CALHOOll, CHARLESTOII GRAY 133, ~IER IRISII 
GRAY, CARRISOfolIA/>I, CONGO y OIXIE QUEEN) Se 
adaptan tanto a las zonas medias, como a la 
costera de nuestro país 

REQUERHII ENTOS DE CUNAS 

Requlere un cllma templado a cálldo para su -
desarrollo 

La adaptación varía en los diferentes cultiva 
res, algunos de ellos se adaptan más a las -
partes altas con temperatura baja y otros pu~ 
den cultlvarse desde los 50 msnm Las tempe
raturas más favorables para la formación del 
bulbo oscl1an entre l2°y 22°C, se adapta a -
suelos desde SO a 2,000 msnm 

La temperatura m~dlal anual d~be ser entre ISO 
y lB oe, con mínlmas de 7°C y máximas de 2l·C 
La temperatura óptlma para germinación de la 
seml11a es de 7°a 29°C 

Las cucurbitáceas crecen bien en cllmas cáli
dos con temperaturas de 18° a 25°C, como óp
timas, con una máxima de 32·C y una mínima -
10·C Las semillas germinan mejor cuando el -
suelo tiene-Una temperatura entre 21° a 32°C 

'" 
OTRA INFORMACI011 TECliICA DEL CULTIVO 

Puede ser sembrada en época lluviosa, pero la 
más propicia es la época seca, especialmente 
de octubre a enero, ya que cuentan con más -
baJas temperaturas y días cortos. La cebolla 
es fotoperlódlca, siendo los de días cortos 
los que se adaptan a condlcl0nes con 10 a 12 
horas luz El ciclo vegetativo varfa entre 
130 y 147 dfas, se puede obtener un rendimien
to a nivel tecnificado hasta de 400 qq/Ha , -
según la variedad 

Es de siembra dlrecta. se requieren de 2 5 a 
3 Kg de semilla para sembrar una hectárea, 
nace entre 6 y 14 días en forma irregular, 
se recomienda sembrar cada 2 ó 4 semanas para 
obtener cosechas escalonadas En siembras co
merctales los surcos se hacen con 40 a 90 cms 
de separación y las plantas se entresacan de 
manera que queden de 2 5 a 5 cms entre una y 
otras Se puede sembrar en cualquier época con 
riego El ciclo vegetativo es de 60 a 80 días 

Es un cultivo que no tolera la falta de hume
dad 10 que hace necesario disponer de riego, 
se pueden obtener rendimientos hasta de 300 
qq/Has., a nivel tecnificado, según variedad, 
las variedades recomendadas son' CORAZON DE 
BUEY, CHAHTEMAY, NAIHES, DAlIVERS, EMPERADOR. 

EPOCA DE SIEMBRA De sept1e~bre a abril, en 
surcos separados tres metros uno del otro, 
se colocan cuatro o cinco semillas por post~ 
ra, separadas éstas cinco cms aproximadamen
te y a dos cms de profundidas y de una a -
tres mes tras por postura también puede sem
brarse en surcos a 3 mts uno del otro y a un 
metro entre postura 

Ciclo Vegetativo 8S y 100 dfas 

Rendimientos 20,000 ltbras por manzana 

I 

I 
- -1 



PRODUCTOS 

MELON 

PEP 11/0 

OKRA 

EJOTE 

CHILE DULCE 

REQUERIMIEIITO DE SUELO REQUERlIlJENTOS DE CLIMA 

Se puede sembrar en las zonas cos- Las cucurbltAceas crecen bien en cll 
teras,como en la medio Para su cul- mas dlldos con temperaturas dc lS
tlvo se prefieren suelos fértiles y a 25·C, como 6ptlmas, con una m~xl
sucltos no muy Acldos, suelos n>al ma de 32"C y unA mlnlnld dc 10uC 
drenados, as! como 105 que son tan Las semillas germinan m~jor cuando 
arenosos que no retienen nada de h~ el suelo tiene una temperatura en
medad, no sun convenIentes El PI! tre 21 a 32·C 
más adecuado está entre 6,8 en sue 
los muy áCIdos debe agregarse cal-· 
hasta ajustar el PH 

Se dá en buenas condIcIones tanto 
en las zonas costeras como medIa 
de nues tro pa I s 

Esta hortalIza crece en variadas 
condIcIones de suelo, prefirIendo 
las de buenas caracterlstlcas fl
Slcas y rlcus en materia orgánica 
Es susceptible a suelos ácidos, no 
tolerando PH menores de 5 5 La· 
reacción óptIma del suelo es de 
5 8 a 6 8 

Es re(o"~ndable un suelo fértIl, 
espeCIalmente para las varIedades 
de cIclo corto, con PII de 6 el 7 
son condIcIones favorables 

Requleresuelos lIVIanos, bIen dre 
nados, pero se puede producir aúñ 
en suelos pesados El PH óptimo -
es tá entre 5 S Y 6 O Un buen con 
tenIdo de maten a oryámca favore 
ce la retención de humedad &ebe
estar bIen preparado sIn terrenos 
grandes u hondonados donse se em
pose el agua llOVIda o rIego, pa
ra que la emergencIa sea pareJa 

CLI~IA De 18 a 25·C, COllll 6pt Imas, 
con una máXIma de 32·C y una mlnima 
de 10·C, germinan mejor cuando el 
suelo tIene una temperatura entre 
21 y 32·C 

Tolera el clIma d~ los trópICOS, 
desde 22 a 27·C, Igual que el al
god6n, pues pertenece a la clase de 
las malváceas 

ReqUIere un cll.a n~dcrado, propIo 
de las zonas lntermedl.~ en 105 tró
pICOS o en la Primavera y Verano no 
demaSIado rIgurosos son los meJores 
para valnllas de c511dad Las tempe
raturas óptimas varlan de una mlnlma 
media dc 10·C a una nlSx Inla de 27·C 
Un promedIO de 15 a 20·C es muy apro 
piada -

Epoca de Slc .. iJra Todo el ailo 51 hay 
rlcgo 

OTRA IIIFORlIACIOI/ TECI/ICA DEL CULTIVO 

Se recomienda la siembra durante CICLO VEGETATIVO Entre 60 y 80 
la época seca, o sea en el per10 dtas, según la variedad, entre 
do comprendIdo entre lo~ meses:- 6stas est5n PERLITA, SMIlII PER· 
dc scpt1I'mure y abril, eS de slLm He" [01510, HUI/LV ~1I1 Y ltIIl 
bra directa en surco~ dIHdllcla-- IlEH 
dos a 180 cm Los melones y san-
dlas prosperan mejor cuando la lI'i REIlOIMIEIITO Oscila entre 15,000 
yor parte de su periodo vegatlvo y 20,000 frutos por manzana 
ocurre en tiempos soleados y se-
cos, pero con suficiente humedad 
en el suelo 

Se puede sembrar durante todo el Las variedades meJor adaptadas a 
año,slcndonl!Jorla época seca,pues nuestro medIO POlllSETT y LA 
hay menos IncidenCIas de enferme- ASHLEY, con ciclos vegetativos 
dades y menos perdIdas debIdas a enire los 60 y 80 dlas 
la humedad, es de SIembra directa 
en el campo, se requIeren de tres ASIILEY 474 22 qq/llz 
el cuatro libras de semilla para POIUSsETT 633 7qq/Hz 
sembrar una manzana para obtener 
un promedio de 12,900 plantas, la COI-IAIICHE BYBR10 425 6 qq/Mz 
SIembra debe hacerse en surcos R 
distanciados a 120 cm , debe pre- MARKET 110 E 169 9 qq/Nz 
pararse el terreno al flOal de lasTADLE GREEII 196 4 qq/liz 
últln~s lluvias, para n~ntener hu- Esta variedad en época seca supe
medad, en época de verano, en In- ra las demás con prodUCCIones su
vlerno, SI el terreno es arcilloso,perlores a 1,200 qq/11z 
debe hacerse en camellones, no así 
cuando es arenoso 

Es apeteCIda con~ ingredIente de Puede ser periOdO de cosecha 
gUIsos y sopas, su consIstencia un corto y prolongado 
tanto mUCIlaginosa no es muy agr~ 
dable, pero cortada en rOdajas que Para el Caribe y CA, el tIpo 
se frIen se evita esa caracterlstl Enano de e~oca corta de cosecha 
ca En CA, se empIeza a exportar 
en estado frcsco o congclado 1am- Su ciclo vegctatlvo de 65 a 100 
blén se consume en estado tierno dlas 
y COCIda 

Se consume fresco, pudIéndose utl 
lizar en conserverla, congelado o 
enlatado, tIene alto contenIdo de 
protelnas 

C\clo Vegelatlvo E~ de 50 a 60 
días 

Los suelos que requIere el ChIle, 
deben ser profundOS, con buena ae 
reaclón y drenaJe, el PH debe es~ 
tar entre 5 5 Y 6 8, prefiere los 
s ~ 11.1 QL 1 1\'1 ilJlOL 

El cultIVO del ChIle dulce prospera 
en clImas cálIdos soleados, se adapta 
en la zona medIa, en un rango que va 
de 300 hasta 800 metros sobre el nj
vel dclonar ta- tCülperTIiiraOptlnla 

El chIle se consume fresco, en ensa El CIclo vegetatIvo varIa en
lada y en conIDlnaClones con otros - tre 130-147 dlas 
a 11lncntos 

Se pll1!dl! sClrbrar en cualqUIer 
pnnr~ ~, r~ ~ ~~--- ~ 

nr'nmA.h.n Dr ,.1 ... -¡la .,,,.1:1 .. 



PRODUCTOS 

HUSACEAS 

ClTRICOS 

l-

REQUERIMIEtlTOS DE SUELO REQUERIMIENTOS DE CLIMA OTRA IIlFORI1ACIOU TEcmeA DEL CULTIVO 

L~s condiciones Ideales par~ el cul Los pl~tanos son plantas tfplcas de 
tlvo del pl~tano en las tierras ba~ las tierras bajas húmedas, su cultl 
jas de las reg10nes tropicales en va no se recomienda en las regiones 
suelos aluviales En nuestro pa!s tropicales de tierras altas con una 
l~s mus~ceas crecen bien en los dl- elevación n~yor de 1,000 m Requle-
ferentes tipos de suelo con buen ren de una precipitación pluvial 

Adelllh de usar los frutos de las Aproximadamente entre los 13 y 15 
mus~ceas, en la alimentación como meses despu~s de la siembra. se 101-
fruta fresca o en cocina, la pul- cla la cosecha, tomándose como Indl
pa se utiliza en la fabricaCIón cadores la parlencla del fruto y la 
de cremas. helados y Jugos, tam- fecha de floración 
bl6n del banano es pOSible fabri-

drenaje. pero las 6ptlmas son el - 2,500-3.000 mm. mSs o menos, dlstrl 
franco arenoso, franco limoso y \luida uniformemente por todo el ano 
franco arcilloso. con buen drenaje y la protección contra los vientos 
y que conserven humedad suficiente fuertes Las musáceas alcanzan buen 
El PH 6ptimo en nuestro mediD es de desarrollo con temperaturas que os-
6.5 a 7 5, menor de 5 y mayor de 8 cllen entre 25 a 30°C, zona del cul 
es llmltante para el cultivo tlvo del pa\s, guineo de seda de -

car cerveza. vinagre y alcohol - La ~poca apropiada para Id sltm~ra 
ctlllco. La pulpa y la cáscara es al principio de la ~poca Iluvlo
del banano verde, una vez dlseca- sao entre los meses de abril y w~yo 
dos se utiliza en la elaboración 

Para la siembra de cltricos, se 
pref1eren suelos profundos, que va 
yan desde arenosos hasta franco ar 
cl110sos, textura sue Ha, y cun -~ 
buen drenaje externo e 1nterno En 
nuestro pals, los suelos pertene
cIentes a los grandes grupos Rego 
sol, Regosol Aluvial y Pardo Fores 
tal, Ideales para el cultivo de cI 
tncos 

En el Salvador, deb1do a que los 
suelos destInados a la explotación 
de cltrlcos, presentan pendientes 
que osc11an desde moderadas a pro
nunciadas, se hace necesario reall 
zar prácticas de conservación de -
suelos. de las caracterlstlcas qul 
micas la más Importante es el PIt
el cual debe variar entre 5 5-7 O 

La Cond1clón F!slca de suelo es de 
una 1mportancla dominante, cual
qUIer carencia de nutr1entes se -
puede reponer en for~ de fertIli
zante. pero no, una ~la estructu
ra del suelo 

de harinas, como alImento de nl- SI se dIspone de riego se puede sem
ños, adcm~s los tallos verdes se brar en cualquier epoca del año 

100 a 1,000 mts, plátano desde el -
n1vel del mar hasta los 900 mts y 
maJoncho dede el nivel del mar hasta 
los 1,000 mts , sobre nivel del mar, 
necesitan buena lumInosidad. la re
slstenc1a de estas plantas a la se
qUla no es muy grande, los n esgos 
deben ser cortos y frecuentes, reco
méndandose cada 8 d!as cuando esta 
reClen establec1da y cada 20 a 25 
dlas en plantaciones adultas. el bam 
bú y la leucaena se uti11zan como -
rompav1entos 

utilizan para la alimentación del 
ganado 

Aunque tlp1camente es un cultivo Sub- Adenl<is de su consumo como fruta 
trop1cal, las meJores naranjas Y tan- fresca y en jugo, la pulpa scca 
gerinas de los trópicos, como regla es usada COIIIO forraJe, melaza. 
se cultivan en áreas que poseen un pectina, aceites de la cáscara 
cll~ l1onz6nlco Se adapta a altitu- y de la semilla. 
des entre los 800-1.300 msnm según 
la variedad, para el pafs recomiendan 
las var1edades VALEIICIA, 500-900 
mts , JAFFA, 300 a 900 mts, IlASltlNG-
1011 IIAVEL entre las a lt \tudes de 
600 a 1,000 mts 

La temperatura es el factor clImático 
hmitante en la diseminaci6ny culllVotl!los 
cltr1cos En términos generales, es-
tas plantas son senSIbles a las tempe 
raturas Infer10res al punto de conge:
lacl6n, las altas t~nperaturas se pue 
de afIrmar que no existen llmltacio-
nes, sIempre y cuand~ no falte la hu
n~dad en el suelo En relación a las 
lluvias es necesario conSIderar la 
precltacl6n total y la dlstribucl6n 
durante el año, se acepta de ~nera 
general que los c!trlcos necesitan de 
unos 1,200 mm de llUVIa por ano En 
el pafs el rég1men de llUVIa no es el 
adecuado, ya que caen en promedio de 
1.800 mm dlstribu1das práct1camente 
en 7 meses Raz6n por la cual se con
sidera que los nuevos huertos deben 
de ser proyectados en 10 pOSIble, con 
ml!'a_L~ j.rrigadoLJ:lL.Dll-alliJL ~ 
la lumInOSIdad se deben considerar 

En la actualidad se siembra en las 
zonas costeras de los Departamentos 
de AlIUACIJAPAII, SOIlSOIlATE, LA LI BER
TAO Y USULUT AlI 

La época de SI clllbra recomendada es 
cuando se tengan establecIdas las 
lluv1as del mes de mayo hasta la 
la quincena de jul io. Como una for 
ma de asegurar el eficiente desarro 
110 de las plantas SI exIste riego 
en cua 1 qul er época 

Dcspu~s de la SIC/libra a partir del 
tercer año, la prodUCCIón aumenta 
en funcl6n del creclm1ento de la 
copa hasta aproximadamente los 10 
años, luego se mant1ene constante 
en funcl6n de la edad, hasta más o 
menos los 25 años, perlado en el 
cual la producción puede varIar por 
efectos de factores como fert11lza
c1ón, plagas, enfermedades, etc 

La epoca norma I de producc1ón de la 
naranja en el pa!s es de novlembre
abr11 En huertos con rIego se pue
se cosechar hasta Jun10 y se conti
núa practlcamente todo el año La 
cosecha de naranja en el pafs, es 
en general mal hecha, lo que no per. 
mlte conservarla~ por mucho t1empo 
Es adclllois, el factor más Importante 
y directamente responsable de eleva 
das pérdl das 



PRODUCTOS 

AGUACATE 

PIÑA 

tVlRA¡¡OIl 

REQUERIKIENTOS DE SUELO REQUERIMIENTOS OE CLIMA OTRA IIIFOIUIACIOII lECUICA DEL CULTIVO 

Son convenientes para los Arboles de La lluvIa anual mlnlma para el agua Se consume fresco solo yen ensa- Su reproduccl6n es vegetatIva (In
aguacate los suelos profundos, bien cate es de más o menos 750 a 1,000- lada. El aguacate figura entre los Jerto), la época de siembra es al 
drenados, particularmente los aren~ mm. si la lluvia es deficiente se prlmeros en el contenido de grasa Inicio de lluvIa donde no hay rle
sos o los lima aluviales de reac- necesitará el riego Es mejor un y calarlas por kilogramo, 10 mismo go, pero si existe riego se puede 
cl6n neutra o ligeramente ácida, - tIlma de tipo monz6nlco con estacl~ que por sus protelnas. Los frutos sembrar durante todo el año, la -
los suelos pesados o los que tienen nes alternas de secas y lluvlas. Se contienen poco ácido Ascórblco época de cosecha es varIable, se-
el nIvel freatlco superficial, no adapta entre 400 a 800 nlts sobre (Vltamlna C), pequeñas cantIdades gün condiciones climáticas, pero 
son adecuados, por 10 tanto se de- el nivel del mar El CEIITA recomle.!!. de complejo de vitamIna n y de vl- en general febrero-mayo 
ben evltar,según la guia técnica del da las variedades BENEKE, NEJAPA, tamlna E, grandes cantidades de 
CENTA, este cultivo se adapta o dl- LIMA, SITIO DE /lIRO Nos 3, 5 Y 2, vitamIna A. 
versldad de suelos, espeCialmente - EREGUAYQUIN No. 2, GUIROLA, OIMAS, 
los profundos y con buen drenaje No JUGUETE No 1, SAN JACINTO, SAtlCHEZ 
resiste el exceso nl la falta de hu- y LORENZANA 
medad El PH. óptimo es de la neu-
tralidad hasta ligeramente ~cido 
(6 7-7 5) 

Como consecuencia de sus sistemas ra El cultivo de la piña tiene m~s éxi La piña se consume fresca, en lIoda Epoca s de siembra mayO-Julio 
dlculares poco profundos y llmlta--- to entre los 100 y 800 mts. sobre - Ja o en jugo, es industrializada -
dos, las plantas de piña requleren - el nlvel del mar, en la mayor parte en mermelada, Jugos Los desperdl- El clclo de ProduccIón varIa entre 
cantidades grandes de humedad, pero de los trÍlptXls elgrudo óptimo de tempe- cios del enlatado en fresco esUn 16 a 22 meses de acuerdo a la clase 
también que haya un drenaje perfec ratura es de 24°a 27°C, en El Salva encontrando uso como aditivo para de material Las épocas de cosecha 
to Por esta razón, los suelos aren~ dor se cultlvan las variedades. A~g ensilado (residuos vegetales semi se distinguen dos: (Enero-Marzo) y 
sos, ricos en materia org~nlca, de CAROIl, CASTILLA, DE AGUA, CAYEUA, fennentados para a1ilnentar el ga- (Julio-Agosto) 
preferencia bastante ácidos (PH ab! la preclpltaci6n ~s adecuada para nado vacuno) y como una fuente de 
Jode~ ~), y bajos en sales son los este cultivo es la conlprendida en- alcohol, azúcar, vinagre y produf 
considerados como los más adecuados. tre 1,000 a 1,500 mlHmetros anua- tos similares En Ilawal se prepa-

Los suelos pesadas generaln~nte se 
deben evitar, prinCIpalmente debldo 
a las dificultades que resultan de 
una areacl6n apropiada 

El agua estancada o un espejo de 

les, necesara alta humedad relatl ra un alimento para el ganada va-
va - cuno de alto porcentaje proteiCO, 

agua excesivamente alta puede oc8510 
nar la muertp de ahi que resulta cog 
venlente,sembrarla en pendlentes, sleulpre 
y cuando ro seanuy pronunc.ladij Los tIpoS de 
suelos son Latosoles Arcillo ROjlz0, 
Pardo Forestal, Regosol, Aluvlales 

carbohldratos y rlCOS en vitaminas 
(vltamlna A y varias del compleJO 
B), el cual se fabrica esterilizan 
do desperdlc.los o vapor y cOlflbln~ñ: 
dolos con las cáscaras secas y mo
lIdas 

El marañón no es eXIgente en 10 que El maranón es un frutal que se reco La "Manzana del Marañón", se le 
respecta al suelo, crece InclUSIVe mlenda sembrar desde el mvel del - puede comer cruda como una fruta o 
en suelos en los cuales muchos otras mar hasta los 400 mts de altura postre Con mayor frecuenCIa, el -
plantas no prosperan Es deClr que Jugo se exprIme y se le ullllza -
se adapta perfectamente a los suelos Las varledades que mejores resulta como una bebida fresca y fennenta
margInales para otros tlpOS de culti dos han dado en El Salvador, son - da (VIno), se le deJa convertIr en 
vo provenlentes de seleccIones de - vinagre o se le prepara en gelatl-

lrinldad, resistentes a la sequla na El acelte de las conchas se -
utilIza ampliamente como un repe
lente ~rª lc¡~ ini-ec:;W La.L~a.
víaS y fas hOjas se utll iza como -

[POCA OE S mlBRA Mayo-Jumo, 
prImera cosecha a los 7 años Epo
ca de recoleccl6n marzo-abril 



PRODUCTOS 

SOYA 

AJOtlJOLl 

CACAtM.TE 

- t 

REQUERHIIENTOS DE SUELO 

El suelo deberá ser ligeramente áci 
do (PH 5 5 - 6.5) profundo, tener
buen aereaci6n y buen drenaje, tan
to externo como Interno y un buen 
contenido de Materia Organica, se 
adapta la soya a suelos desde fran 
ca arcillosos a franco arenosos -

El aJonJolf se adapta a dIferentes 
tipos de suelos, sIn embargo, se 
desarrolla en suelos de textura -
franca o franco arenosa, con buen 
drenaJe Interno y externo y PH en 
tre 5.5 y 7 5 -

Los suelos más recomendables para 
su cultivo son los arenosos y los 
franco drenosos, con buen drenaJe 
externo e interno y que sean bien 
provistos de calcIo, el PH del 
suelo que sea menor de 6 , las 
áreas de mayor producc16n de ca
cahuete están localizadas en las 
planICIes de los Departamentos de 
Chalatenango, Cabañas, Santa Ana, 
Cuscatlán, San Salvador 

REQUERIMIENTOS DE CLIMA OTRA ItIFORHACIOtI TEClnCA DEL CULTIVO 

La soya se adapta a una altitud El potenCIal de la soya queda claro La siembra deberá efectuarse entre 
de o a 800 msnm, ya que la tempe- cuando se compara el contenido de el 15 de julio y el 15 de agosto, 
ratura influye en la floraCIón La proteina con el friJol común (22.7) procurando que la época de cosecha 
aparlci6n de flores es mayor bajo con la soya, Proteina 42.25%, Gra- que se efectúe a la salida de las 
temperaturas diurnas entre 25·y sa 19.31~, Fibra Cruda 8.32%, Ceni- lluvias, evitando pérdidas o daño 
30·C y nocturnas entre 18·C y zas 5 40l, Carbohidratos 24.72%, - a la semilla durante la cosecha 
30·C F6sforo O 66, Calcio O 27%, Hume- En aquéllas tierras con posibili

dad B.05~, la soya tiene una gran dades de riego, la siembra se po
variedad de utilidades y derivados, drá hacer de diciembre a marzo -
los más importantes y que tienen irr Dependiendo de la variedad el ci
cldencia en la economra del pafs: clo vegetativo varia entre 90-12o 
La Harina de Soya y Torta de Soya días. 
utilizada en el balanceo de dietas 
n~tritivas en la ganadería, y el -
aceite de soya para consumo doméstl 
ca, además se puede consumir direc-
tamente. 

El aJonJolí es un cultIVO de am- Entre los cultivos oleagInosos, el La siembra del aJonjolí debe rea
pIla adaptaCIón en cuanto a clIma, aJonJolí ocupa un lugar de prImera lizarse en el per{odo comprendido 
tenIendo buen desarrollo entre los importancia debido al alto contenl- entre el 15 de julio y el 15 de 
402 de latItud norte y los 302 de do de aceite de excelente calidad agosto, de tal manera que la madu
la titud sur En el país se adapta de la semilla, y al uso de la misma ración ocurra al inicio de la épo
desde el nIvel del mar hasta los en Panadería y Confiterfa. Este pro ca seca. 
600 metros de altura en suelos de ducto es bastante aceptable en el -
diferentes texturas y con buen dre ~ercado externo. En otra época del año el ajonjolf 
naje Interno y externo - es ~ensible a la duraci6n del dra 

Aunque la planta se conSIdera re
sIstente a la sequia, su rendlmien 
to está sUJeto a oscilaciones de-
pendiendo de la humedad dIsponible 
durante el CIclo del cultivo,aoo a 
1,000 wm de preclp1taclón plUVIal 
son óptlWOS y temperaturas de 26·C 
hasta 32·C, son Ideales 

El cacahuete es un cultIVO que se Aj¿más de su consumo directo, se 
adapta satIsfactorIamente a las - destaca por su contenido de ACEI
condiciones ecológicas de El Salva-TE Y PROTEINAS, 26.8B %, GRASAS 
dar, pues se desarrolla bien dasde 38 38%, se consume en dulces. 
el nIvel del mar hasta los 800 mts 
de altItud 

FUE:tTE ELABCRACIOll PROPIA E~t CASE ,\ IIIVESTlGACIOH BIBLlOGRAFICA 

y por lo tanto, no se recomienda 
sembrarlo. 

La época de siembra aconsejable 
para las condiciones del pals es 
del 15 de julio al 15 de agosto. 
En siembra tardfa es necesario el 
riego suplementario La cosecha 
se dá al iniCIO de la época seca 

. -. 



PRODUCTOS 

HURTALIZAS 
PAPA 

TOMATE 

REPOLLO 

CEBOLLA 

ZANAHORIA 

FRUTALES 
MUSACEAS 

AUEXO No 50 

LOCALIZACIOII DE LAS AREAS APTAS PARA LA PRODUCCIOU DE LOS CULTIVOS ltICLUIOOS EN EL PROGRAJ>IA 

L O e A L 1 Z A C ION 

De acuerda a las caracterfstlcas de suela y clIma requerIda y las varIedades Introducidas, son los valles Inter10res de la meseta cen
tral, 11m1tados éstos por su textura que debe ser franco a franca-arenosa, particularmente los suelos del gran grupo de Regosoles y 
Regosoles aluviales 

Entre las reg10nes se pueden d1st1nguir como las más Indicadas para la prodUCCIón de para para consumo, las siguientes Santa Ana- -
Ahuachapán, Valles de San Andrés y Zapotitán, San V1cente y pequeños valles, donde se destaca el Valle de Lempa-Acahuapa, J1boa, Chucu
yo, La Esperanza y Mercedes Umaña, ten1éndose para su incorporación Inmed1ata a ampliac16n de áreas sembradas el Valle de Zapotltán y 
las pequeños proyectas de rIego ubicados en los valles Inter10res 

De las áreas aptas para la prodUCCIón de pdpapara semIlla ya se encuentran localizadas algunas. Santa Ana, en los Planes de Metapán, 
La Hondurona y San Blás, Morazán, en Cantón Sabanetas, Ahuachapán, en Granja experimental, Chalatenango, en Cantón Las Pilas, Los PI! 
nes de C1talá y San Ignacio, Sonsonate, en Hac1enda San Rafael, Juayúa, Los Naranjas, en conJunto estas zonas hacen un total de 176 
hectáreas. 

Actualmente las áreas de mayar prOdUCCIón, en orden de 1mportancia san Zapotltán, Las P11as, San Ignacio, La Palma, San Cristóbal de 
La Frontera, El P1nalón y La Hondurona 

Las zonas con mayor potenCIal de producción son Valle de Zapotltán, en La Libertad, Valle de Chucuyo y Jiboa, en San Vicent, Valle de 
Caluco, Santo Oom1ngo y Las Tablas, en Sonsonate, cantones San Carlas El Amate, El N1ño y El Amate, en San M1guel, DelIcias de Concep
ción en ~'orazán, Valle de Omoa en Santa Ana y Cojutepeque en Cuscatlán 

Es un cult1vo que se adapta a las condICIones de suela y clIma de los Valle interiores, especialmente en las áreas baJO riego en los 
Valles de Owoa en Santa Ana, SItio del NIño, Zapotitán y San Andrés en La Libertad, Jiboa y Chucuyo en San Vicente, además en otras 
áreas como Candelaria de La Frontera en Santa Ana, La Palma y San IgnaCIO en Chalatenango 
En la actualIdad no se dIspone \le informaCIón sobre el área destInada a este cultiva, pero según el III Censa I/aclonal AgropecuarIo, 
eXlstian 130 hectáreas para el año Agrícola 1970-71, can una producción de 39,OOO qq 

La cebolla se adapta a las dIferentes reglones ecoló~lcas, desde la llanura costera hasta los Valles Interiores de la meseta central 
y pequeños valles de las zonas de mayar altitud 
Las áreas tradICIonalmente productoras se localIzan en Candelaria de la frontera y San Antonia PaJonal en Santa Ana, Izalco en Sonsona
te, San Ignac10, Cltalá y Las P11as en Chalatenango, Las Pampas y Tecoluca en San vicente, San Jorge y Las Placitas en San MIguel. 

Las zonas potencialmente aptas, por sus condiCIones clImátIcas y sujetas a las limItaciones de suelo san. Metapán y Volcán de Santa Ana, 
en Santa Ana, Planes de Renderos y Volcán de San Salvador, en San Salvador, y Perqufn en Horazán Tamb1én se puede cultivar baja riego 
en valles interiores, algunos como, Zapot1tán, Omoa, Caluco y otros 

Tomando cama base los requerimIentos de climas y suelo planteadas en el Estud10 EconómIco de las Nusáceas en El Salvador, 1./ se estable
ce la locallzaclón y cuantlf1cac1ón de las áreas potenc1ales para estos cultivas, basado en las mapas de levantamIento general de suelo~ 
en orden de 1mportanc1a Identlf1ca cuatro grupas según la potenCIalIdad para el cultIVO, a) muy buenos, b) buenas, c) Regulares y d) du
dosos 
a) Huy buenas 

Reunen cond1clones óp_t~lTIas, tienen buell.Qrenªlil 1~.!Llª--ªp-oca lluvioSiL-Y comervan una humedad adecuadiL en.al verano. BaJo-esta ~lash 
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L O CAL IZA C ION 

Otr~s ~reas de menor extensión se ubican en la zona costera de Sonsonate. Usulut&n y San Miguel; y han sido utilizadas para mjfz • . "-
algodón, maicillo y pastos. 

b) Buenos 
Tienen pocas 11m1tac10nes para el cultivo de musáceas, con r1ego y drenaJe pertenecieran al primer grupo, tienen una extensión 
aproxImada de 73,525 hect&reas, se encuentran localizadas en la desembocadura del rfo Lempa, La Herradura, Jucuar&n y San Miguel, 
son cultivadas con cereales en su mayor proporción 

c) Regulares 
Comprenden una área de 61,035 hectáreas, localizadas prlnc1palmente en la Herradura, San Vicente y Usulután, y en la actualidad se 
encuentran ut11izadas con cereales y pastos, necesItan rIego para ser incorporadas a estos cultivos 

d) Dudosos 
Este grupo tiene una área de 1B,400 hectáreas, requieren un estudio más detallado para conocer su factIbilidad y rentab1lidad econó
m1ca, ya que necesitan fuertes 1nversiones en obras de infraestructura de riego y conservación de suelos (Para mayor comprensión ver 
Mapa No. 7 en Anexo) 

Las áreas de mayor trad1clón en el cultIVO de musáceas a nivel comercial son San Franclso lIenéndez en Ahuachapán, Metalfo en Sonsona
te, Usulután y Concepc1ón Batres en el departamento de Usulután; de estas regiones se obtiene más del 80~ de la producción nacional. 

IJe acuerdo a los requenm1entos de suelo y c11ma deSCritos anteriormente, las zonas con mayor potencialldad para el CUltIVO de los cí
tricos son las que poseen suelos regosoles en los departamentos de San Salvador, La Paz, la Libertad y Cuscatlánó ésta es la zona más 
lndlcada para cultIVOS que no d1spongan de rlego En los casos que existan poslbilidades de irrlgaclón, ésta puede extenderse hasta la 
frontera con Guatemala, siempre y cuando la altltud y los suelos no sean llm1tantes Para mayor ubicación ver llapa tlo 8 

En la actualldad de un total de 7,100 manzanas, el 67 5~ de las áreas que tradicionalmente se cultivan de naranJa se ubican en los de
partamentos de Cuscatlán, San Salvador, la Libertad y La Paz, y otros de menor importancia se localizan en los departamentos de Santa 
Ana, Ahuachapán y Sonsonate, que en conJunto representan el 17 O~ del área naclonal, de acuerdo al mapa de uso actual del suelo, gran 
parte de estas zonas están SIendo util1zadas con cafetales de bajío 

Según los requerImientos de suelo y cllma ya expuestos, se adapta a las áreas con suelos pardos forestales ublcados en la cadena coste
ra y cordl11era central, debIendO utlllzarse de preferencla las tIerras marginales para el cultlVO del café (bajío, Improductivas), pu
diéndose cultivar lncluso en aSOClO con éste 
En el estudlO de Zanlflcaclon Agrícola reallzado por la OEA, Identlflcan una potenclalldad de 5,000 hectáreas para la producción comer
clal de aguacate y recomlenda su cu1tlvo en suelos clase~ IV y V 

El marañan se cultlva en toda la zona costera y medIa del palS a nlvel de huertas caselOS, en la actualldad hay 2,800 hectáreas explo
tadas comerclalmente, locallzadas en el departamento de San Miguel, los rendImientos que se obtlenen de estas plantaclones son baJOS, 
del orden de 552 Kllogramas por hectár~as (semllla) La nayorla de estas plantaCiones están casi abandonadas 
El cultlVO no es eXlgente en 10 que respecta a suelos, crece Inclusive en aquéllos donde muchas otras plantas no prosperan En el país 
hay una superficie ¡lotencial aploxlmada de 10,000 hectáleas, ublcadas PI inclpalmente en el orIente del país, en la parte baja y central 
de losulután, San Hlguel y La Unión Para mejor ublcaci6n de estas áreas ver Napa 110 9 en Anexo 
En el área potenCIal para marañón está instalada una planta procesadora de la almendra, que en la actualidad no se encuentra funcl0nan
do, Cuando se lnlció el cu1tlvo comerCIal de marañón en 1975, la empresa SALMAR Instaló su agrolndustria para el procesamiento de la 
nuez, exportando el producto envasado en latas a los Estados Unldas de Amérlca y reClentemente se han hecho exportaciones a la Indla 
Lo anterlor demuestra el potencial de beneflcios que podrían obtenerse del cultivo, por lo que deben adoptarse las medidas adecuadas 
pa ra s u fomen to 
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La superf1c1e cultlVada en la actual1dad es de 1,188 hectáreas 10callZadas pnnc1palmente en Santa Ana, Chalatenango, San Salvadol', 
La Paz y HOlazán, útJten1éndose una plOducc16n de 425,000 qUlntales 

El área potenc1al para 1ncrementar este CUlt1vO se estlma en 4,000 hectáreas, aunque pude lograrse satisfactoriamente su producc16n 
en casi todo el terrltorlO naclonal Las áreas más aptas se locallzan en la parte central de los departamentos de Cuscatlán, La -
Paz, San Salvador, La L1bertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana, y la parte sUleste de Chalatenango Para meJol ub1caclón ver lla
pa No Y en Anexo 

De acuerao a los requel1m1entos de suelo y cl1ma, la Soya se adapta perfectamente en las cuatro zonas que conf1guran la llanura 
costera descr¡tas en el apartado 3 1 1 2 Para mejor ub1caclón ver llapa No lO en Anexo. 

Esta zona trad1c10nalmente ha sldo cultlVada con algodón, cereales, pastos y caña de azúcar de baja productiv1dad, en la actual1dad 
extensas áreas (aprox1madamente 70,000 hectáreas) se han dejado de cult1var de algodón, lo que ofrece la oportunidad para desarrollar 
el cult1vo de soya, que cuenta con mercado seguro, dado que grandes cant1dades de sus derivados son 1mportados 

En 1980/81 se sembraron 18,700 manzanas de ajonjolí, leducléndose en 1983/84 a 5,700 lo que slgnlf1c6 una d1sm1nuc16n drást1ca en 
la ploducc1ón de 243,564 a 80,640 qU1ntales, pero deb1do al 1ncremento en la demanda externa y la d1sm1nución del cult1VO del algo
dón, el ajonjolí t1ende a recuperarse Sl se cons1dera que durante el año 1985 se exportaron 180,671 qU1ntales 

Las perspect1vas del aJonJoll son esperanzadoras pues const1tuyen un alternat1va para supl1r el déf1c1t de ace1te comest1ble y por 
tener demanda en el exter1or, además de que los recursos naturales del país ofrecen potenclalldad para su CUltlVO 

las mejores áreas de explotac1ón se encuentran en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Usulután , San Niguel y La Un16n 

El área potenclal para su desarrollo de acuerdo a los requenmlentos de suelo y cllma, es la zona costera y valles lntenores (Ver 
Napa No 10) 

HAljI O CACAHUETE Para el p~riodo 1979/80 se reportaron cultlVadas 319 hectál eas y para 1982/83 úmcamente se cultlVaron 272 hectál eas, pasando de 
un volumen de ploducc1ón de 7,158 a 6,240 qUlntales, reflejando una d1smlnuclón slgn1flcatlva del cultlVO, no obstante los benefl
elOS que genera y la potLJ.Clal1dad que posee el país para el desarrollo del cultivo 

Las áreas de n.ayor tradlclón en la producclón de cacahuete se locallzan en los depaltamentos de Chalatenango, Cabañas, Santa Ana, 
San Salvador y Cuscatlán, donde se cultlvan 272 hectáreas con un rendlm1ento de 11 qUlntales por hectárea 

De acuerdo a los requerlmlentos ecológ1cos del cultlvO, el país dlspone de una área potenclal de 19,950 hectáreas, dlstribuidas en 
13 zonas, s~gún estudlO reallzado por H de Sola, de las cuales las más lmportantes son La Hachadura 2,000 hectáreas, Alto Lempa 
4,000, Plamcle Costera del BaJO L. "I'a 6,000, Olomega 2,300, y otras zonas con una extenslón de 5,650 hectáreas Para meJor ublca
clón ver Mapa ~o 10 

11 FLORE5. ~ JE51.o~ ARIWLDO Estud10 Económlco de las Ilusáceas en [1 Salvador (Plátanos y GUlneos), Tesls de Grado, Facultad de C1enclas 
Econorncas, UES , 1972, pp 15-17 

fUEr.TE ELAtlORACIÚh Pt<C.PIA EN BASE A III\ESTIGACION BI8L10GRAFICA 
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ANEXO No. 51 

EL SALVADOR: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE HORTALIZAS 

1975 - 1985 - QUINTALES 

PAPA TOMATE CEBOLLA REPOLLO ZANAHORIA 

264,397 61,124 45,385 193,241 63,419 

260,333 94,354 51,063 191,622 79,654 

279,668 93,112 88,440 275,329 86,463 

311,606 114,698 107,733 311,288 94,626 

384,450 129,905 129,542 393,469 156,121 

293,617 179,224 184,405 524,156 126,613 

312,113 170,401 207,908 580,288 138,619 

44,728 267,716 274,401 514,512 182,976 

296,071 228,642 219,827 297,348 139,490 

280,291 211,527 173,974 315,677 177,609 

356,357 355,152 173,135 386,044 137,396 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANUARIO DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS, VARIOS NUMEROS, 
D.G.E.A. - M.A.G. 



ANEXO No. 52 

CALCULO DE LAS FUNCIONES UTILIZADAS PARA LA PROYECCION 

DE LAS IMPORTACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS 

PRODUCTOS FUNCION FUNCION FUNCION FUNCION 
LINEAL LOGARITMICA EXPOTENCIAL POTENCIAL 

y = A + Bx Y = A + B.Lnx Y= A. e. B.x y = A. XB 

PAPA a= 273,998.38 a= 258,170.08 a= 273,266.41 a= 259,850.21 
b= 7,115.89 b= 36,781. 44 b= 0.022380546 b= 0.116034747 
r= 0.416108066 r= 0.483203186 r= 0.446027979 r= 0.519521683 

TOMATE a= 26,425.69 a= 14,546.48 a= 61,812.73 a= 53,334.97 
b= 24,472.31 b= 99,749.34 b= 0.151718772 b= 0.664833834 
r= 0.924273916 r= 0.846369467 r= 0.958352155 r= 0.943459175 

CEBOLLA a= 44,914.44 a= 18,657.09 a= 52,866.46 a= 40,533.24 
b= 17,602.34 b= 82,879.64 b= 0.151566745 b= 0.73850381 
r= 0.80402061 r= 0.850489471 r= 0.848839086 r= 0.92917684 

REPOLLO a= 246,476.24 a= 188,165.01 a= 231,251.20 a= 192,605.40 
b= 19,268.72 b= 109,308.95 b= 0.064374344 b= 0.3576773 
r= 0.486312673 r= 0.619787323 r= 0.569393742 r= 0.710747664 

ZANAHORIA a= 74,454.15 a= 59,667.73 a= 74,121. 69 a= 63,898.96 
b= 7,636.22 b= 38,088.75 b= 0.073263495 b= 0.369542549: 
r= 0.703886052 r= 0.788760075 r= 0.756684906 r= 0.85746437 

AGUACATE a= 17,360.78 a= 9,462.13 a= 20,906.62 a= 16,821. 32 
b= 6,035.31 b= 27,722.95 b= 0.136139635 b= 0.650018251 
r= 0.752912897 r= 0.776978117 r= 0.832547698 r= 0.893046938 

PIÑA a= - 8,223.84 a= -13,184.98 a= 2,529.25 a= 1,542.04 
b= 7,141.25 b= 30,047.11 b= 0.352957154 b= 1. 64196093 
r= 0.963995065 r= 0.911230928 r= 0.871783861 r= O. 911116368 

PLATANO a= 422,280.13 a= 357,003.69 a= 404,478.11 a= 348,406.54 
b= 13,428.92 b= 91,665.02 b= 0.032354909 b= 0.215795984 1 
r= 0.410403775 r= 0.629358577 r= 0.457014818 r= 0.68479038 

NARANJA a= 93,432.76 a= 45,355.52 a= 61,910.83 a= 40,274.38 
b= 11,947.46 b= 75,269.06 b= 0.129902514 b= 0.760090673 1 

r= 0.404082111 r= 0.571919091 r= 0.591954408 r= 0.778144586 1 



ANEXO No. 53 

LOCALIZACION DE AREAS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS 

ZONAS LOCALlZACION CULTIVOS SUPERFICIE 
(HAS. ) 

1 San Ignacio, Cltal:, Las Pilas en Cha- Cebolla, papa, 
latenango; Metapán En Santa Ana. zanahorla y repo

llo. 

2 Santiago y Candelaria de la Frontera, Todo tlpO de hor
Texistepeque, el Pinalón, Volcán San- tal izas. 
ta Ana y Valle de Omoa en Santa Ana. 

350.0 

450.0 

3 Valle de Zapotltán en La Llbertad; Va- Tomate, repollo, 1,500.0 

lle de Caluco, San Antonio del Monte, pepino, chlle dul-

4 

5 

6 

7 

Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate. ce y papa • 

. 
Planes de Renderos,.Río Las Cañas y 
Volcán de San Salvador, en el Depar
tamento de San Salvador. 

COJutepeque en Cuscatlán; Valle Jl
boa y Chucuyo, y Tecoluca en San Vi
cente. 

Palo Galán en Usulután; San Jorge, 
Las Placitas, San Carlos, El Amate y 
El Nlño en San Miguel 

Dellcias de Concepclón, Yoloaiquin 
y Perquín en Morazán. 

Zanahorla, repo
llo, gU1SqUll, le
chuga y pepino. 

Tomate, repollo, 
cebolla, gUiSqUll 
y chile dulce. 

Tomate, cebolla, 
ajo y chlle dulce. 

Todo tipo de hor
talizas. 

TOTAL 

150.0 

500.0 

500.0 

200.0 

3,650 

FUENTE: Datos recopilados del Estudio: "La Diversificaclón en las zonas 
que se cultiva café y ~n otras zonas, Proyecto de Producclón de 
Harta 1 i zasl~ Roma, 1972. 



CULTIVOS ZAPOm~H mOCOlO ~r~ijlA 

PAPA 73.3 

TOMATE 239.6 8.34 131 

REPOLLO 258 

CEBOLLA 344 

ZANAHORIA 

OTRAS HORTA-
LIZAS ... ~17 O 48.34 116 

SUB-TOTAL 
NARANJA 

PLATANO 11.87 584 

AGUACATE 

PI~A 

MARAÑON 

FRUTALES .' 66 O 

AJONJOLI 132.03 1,435 

I-IANI 

SOYA 6 91 

ANEXO No. 54 

AREAS POTENCIALES PARA LOS CULTIVOS PROPUESTOS EN EL PROGRAf~A 

IDENTIFICADOS EN ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS Y CON DISEÑO DE ItIGENIERIA A 1905. 
( EN HECTAREAS ) 

N O M B q E O E L O S PRO Y E C T O S 
~UlUIA~ ao~A DE rOMEaI.. 'CHA~~PA Ol'iOA C~PELTI. Eb ~8R~. PLATAHM LAA6UJA "IIIAVALlE 

N H G EL HO TE. l. AT UI YA UE. J E O. JI. 
644 5 . 

174 16 42.0 1.5 

170 73 18 

. 

1,888 21H 3lf8 5 31 

80 

815 242 8 O 

125 

10,223 
, En algunos proyectos solo aparecen las áreas para hortalizas y frutales en general 

1/ Pastos 

FUENTE. INFORMACION RECOPILADA DE LOS ESTUDlúS DE FACfldlLIDAD DE LOS PROYECTOS 

El mlftO M~fo° m.Yll.O. 
CUYO. 1/ TOTAL 

717.8 

2 598.6 

446 7 

344 O 

19 3,150 84 
5,257 97 

80 O 

29 25 1,690.12 

191.0 

1,567 03 

10,229 91 

TOTALES 19,016 03 
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ANEXO No. 55 

EL SALVADOR: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE FRUTAS 

1975 - 1985 - QUINTALES 

AGUACATE PIÑA PLATANO 

18,024 3,126 298,682 

23,946 1,123 364,534 

31,049 11,745 493,445 

38,816 18,141 539,264 

41,715 19,676 565,282 

81,165 43,861 573,711 

59,336 51,605 624,648 

103,660 53,534 669,400 

47,839 46,043 481,526 

66,636 59,975 459,644 

77,113 72,030 461,254 

NARANJA 

28,402 

70,198 

72,998 

119,712 

242,196 

346,202 

286,457 

219,336 

152,392 

136,668 

141,732 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL ANUARIO DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS, 
VARIOS NUMEROS, D.G.E.A. - M.A.G. 
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Jl:NEXO No. 56 

DIAGRAMA DE COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS Y FRUTAS 

r---~~I TRANSPORTISTA 
IMPORTADOR 

PRODUCTOR 

I 

'. ---

MERCADO DE 1'-1 MI .. N .ORISTA HCONSUMIDOR MAYOREO I 

TRANSPORTISTA 
MAYORISTA 

--- - -- - --

t 

I 
-4 



ANEXO No. 57 
ESTHIACION DE BENEFICIOS ECONOHICO-SOCIALES POR PRODUCTO Y UNIDAD DE SUPERFICIE CULTIVADA 

( HECTAREAS - QUINTALES - COLONES ) 

1--~rr~ '~n~I - ---IV V VI 
RENDI- PRECIO AL COSTO DE VALOR IN V.B.P.* COSTO TO- UTILIDAD VALOR JORNALES AHORRO DE GENERA-

PRODUCTOS NIENTO PRODUCTOR PRODUC. SUMOS IN (HA.) TAL (HA.) (HA. ) AGREGADO POR HA. DIVISAS CION/DI-
QQ/HA. ~/QQ. ~/QQ. ~/HA. - (1 xII) (1 x III) (V-VI) (HA. ) ~/QQ. VISA~. 

(V .,. IV) ~/QQ. 

PAPA 429 30.00 24 14 4,729.53 12,870.00 10,356.06 2,513.94 8.140.47 219 28.98 
TOMATE 572 27.46 22.68 4,564.71 15,707.12 12,972.96 2,734.16 11,142.41 405 22.77 -.-
CEBOLLA 365 33.33 23.35 2,316.37 12,165.45 8,522.75 3,642.70 9,849.08 296 30.59 -.-
REPOLLO 800 8.94 6.40 1,951.88 7,152.00 5,120 00 2,032.00 5,200.12 153 12.62 
ZANAHORIA 186 72.86 17.84 1,972.97 13,551.96 3,318.24 10,233.72 11,578.99 83 21. 07 -.-
AGUACATE 1./ 67 104.48 36.32 1. 042.29 7,000.16 2,433.44 4,466.72 5,957.87 56 26.63 
PIÑA 1./ 35B 48.00 9.00 887.26 17,184.00 3,222.00 13,962.00 16,296.74 119 15.89 -.-
PLATANO ]j 290 28.73 18 32 3,050.40 8,331. 70 5,312 80 3,018.90 5,281 30 74 14 88 -.-
eITRICOS (NARANJA)]j 461 15.36 8 19 869.59 7,080.96 3,775.59 3,305.37 6,211.37 150 10.81 -.-
MARAÑON (SEMILLA) ]j 30 205.00 62.42 273.62 6,150.00 1,872.60 4,277 .40 5,876.38 110 . 205·-11 
SOYA 57 125.00 63.89 1. 638.29 7,125 00 3,641. 73 3,483.27 5,486.71 73 150 Acelte 

20 Harlna 
AJONJOLI 23 130.00 103 57 752.33 2,990 00 2,382 11 607.89 2,237 67 69 240.-y 
CACAHUETE 29 150 00 92.06 837.02 4,350.00 2,669 74 1,680.26 3,512.98 67 -.- 212 50Y 

11 Corresponde a una plantación estableclda * Valor Bruto de la Producclón. 

fI Informaclón proporclonada por el M.I.C.E 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACION TONADA DEL MANUAL DE COSTO DE PRODUCCION DEL B.F.A., 1986. 



¡UICXO 110 58 

ESTI1\f,CIO'¡ DI:. LOS IlEIIEFrCIOS EconO'IICO-SOCrALES DERrVIIDOS DEL PROGPArlA DE DIVFRSrJ:"ICI\CIOII AGRICOLA PROPUESTO 

Pf\CDUCTOS V Il P * 
( tilLES DE COLOilES 

HORTALIZAS 
rAPA 

TOt~ATE 

CEBOLLA 

REPOLLO 
ZAIIAHORIA 

sun-TOTALES 

FRuTAS 

1987 
llJ,!J02 
1¿,204 

8,973 

8,618 
7,454 

"7,756 

AGU~CATE 10,059 
PliA (¡,055 

~IUSlI.CEAS(Plá- 17,113 
tano) 
CIT~ICOS(:¡a- 11,348 
ranJa 
tiA RAflON ( s em 1 - 3 , 075 
Ila) 
SUIl-TqTALES 38,650 

OLEAGINOSAS 

SOYA 163,825 

AJO:IJOLI 23,920 
rWll o CACA-

1990 
10.528 
ll;,Sti·\ 

10 ,2(,0 

9. 1(\5 

7,887 

')6,652 

1995 
10,656 

39,'172 
1¿,32,1 

9,341 

8,551 

IJO,n44 

2000 
ln,70a 

87,63'i 

14,136 

10,1\21 

9,080 

126,980 

11,333 13,311\ 15,057 

1,035 6,650 8,21\8 

17,722 18,638 19,2BR 

5,OJ5 6,125 7,131 

12,300 27,575 61.500 

51,1\25 72,~02 111,22~ 

229,831 339,818 449,865 

~7,8~0 95,680 191.360 

E tI ¡:' L E O V 1\ L O P 1\ G R E G n D O 
( tll LES DE COI O:lES ) ( 1}[lES OC JORnALES 

1987 
6.6113 
8,"1;1 

7,269 

6,266 
6,3G8 

35,201 

1990 
6,65'1 

13,3112 

8.313 

6,620 
6,739 

111,713 

1995 
6,71\0 

28,001 

9,977 

7,155 
7,306 

59,179 

8,562 9,6\~ 11,332 

3,B~6 ~,775 6,307 

10,nd8 11,233 11,814 

3,8111 4,'1l6 5,373 

2,938 11,751 26,44~ 

30.008 41,823 61,270 

126,156 176,985 261,705 

17,901 35,801 71,605 

2000 
6,773 

58,620 

11,445 

7,577 
7,758 

92,173 

12,815 

7,822 

12,226 

6,255 

58,764 

1987 
179 

315 

218 

184 
46 

942 

81 

28 

152 

92 

55 

97,882 408 

3'16,425 1,679 

143,211 552 

19'11) 1995 2000 
17q 181 182 

486 1,018 2.131 

250 

195 
48 

300 

211 
52 

344 

223 
56 

1,158 1,762 2,936 

91 

35 

157 

107 

220 

107 

46 

166 

130 

121 

57 

171 

151 

495 1,100 

610 944 1,600 

2,355 3,~82 4,609 

1,104 2,208 4,416 

AHORRO Y(GEIIERACIOII) DE DIVIS.\S 
( HILES DE COLONES ) 

1987 
10,141 

10,116 

8,2112 

6.0811 
3,4711 

38,057 

2,373 

1,31\5 

9,017 

3,059 

1990 
10,388 

15,947 

9,608 

6,553 
3,751 

46,2J 7 

1995 
10,721 

34,052 

11,745 
7,222 
4,147 

67 ,'=tS7 

2000 

10,99fl 

i2,711 

13.7r... 
7,7'); 
1\ , I\.~ : 

1Q9.Cllj 

2,716 3,241 3,7'\ 

1,685 2,252 2,RZ0 

9,430 10,000 10,472 

3,582 4,40~ 5,180 

3,075) (12,300) (27,675) (61,500) 

15,794 17,413 19,897 22,196 

( 3,075) (12,300) (27,675) (51,~r~. 

297,068 1116,762 616,257 815,¡C" 

( 30,240) (51,128)(122,927)(2~6,rr l' 

HUETE 21.533 113,283 65-'-º13 86,783 lLl~ 34,9~2.,519 70,.o~3.L--..6.67 1.002 1,337 (29,129) (59,892)( 90,655)il21,q 171 
";lJn-TOTALES 209,278 320 954 500 561 728 008 \614 IH; 21)7 742 385 829 559.729 2.563 4.126 6 692 10.362 297.068 416.762 616.257 815,7r..O 

( 59,369)(121,020)(213,582)(367,~~q) 
TOTALES 295,684 ~29,031 653,807 966,212 226,658 331,278 506,278 7119,775 3,913 5,Qg4 9,398 1~,8J8 350,919 480,422 701,041 9\1.~ll 

( 62,444)(133,320)(241,257)(12J.1GA) * Valor Bruto de la Producclón TOTAL AHORRO r~AS GENERACION DE DIVISAS 413,363 613,742 945,2981377,110 
FUENTE. ELABORACION PROPIA 

~ 
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NAPA No. 2 

EL SALVADOR: DISTRITOS CAFETALEROS-1940 
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MAP-A No, 4 

DIVISION DE EL SALVADOR EN REGIONES HIDROGRAFICAS 
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MAPA No. 5 
EL SALVADOR DISTRIBUCION DE ZONAS CAÑERAS SEGUN ZONAS AGRICOLAS IDENTIFICADAS 

FUgNTE: TECNIFICACION DE LA PRODUCCION DE LA CAÑA 

DE AZUCAR. 
JUAl~ ALBERTO GOMEZ, TESIS UES, 1985. 

SIMBOLOGIA 

O Llanura Costera y valles 1nter1ores 
. para uso 1ntens1VO mecau1zaod(400,200 Ha 
'~"IFosa Central (Para uso intens1vp 
,,,, no mecanuado (405,400 Has.) 

O Incluye pen1planos 1nterlores (vegetsc16 
perenne) Serran1as (para reforestac10n) 
reservas nac1onales,Bosques Salados, pla 
yas. 

I;~:J ZONA CAÑERA CULTIVADA 
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A P E N O 1 C E 

A continuación se presentan los objetivos (general y específicos), Hipóte- I 
I 

SlS y la Metodología; que slrvieronde guía para la realización del estudlo. ! 

l. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

A. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la diversificaclón agrícola como una de las alternatlvas -

para coadyuvar a la Soluclón de la problemática generada por la es-

tructura dual de producclón agropecuarla, haclendo énfasis en la pr~ 

ducción de alimentos, aprovlsionamlento de materias prlmas de origen 

agrícola,generación de empleo e ingreso y en el ahorro y generación 

de divisas. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICIOS 

1. Determinar los productos agrícolas que más se adaptan a las con

diciones ecológicas y edafológicas, que permitan satisfacer ade-

cuadamente la demanda de alimentos y materias primas. 

2. Seleccionar los productos agrícolas que posean mayor demanda in

terna y externa, que sean altamente factibles de comerclalizar y 

que tengan elevada demanda de mano de obra. 



3. Analizar las posibil1dades de que los productos tradic10nales de 

exportac1ón se cultiven en las áreas de mayor product1v1dad, 11-

berando aquéllas de menor rend1miento para aS1gnarlas a la expa~ 

sión de cultivos no trad1cionales e introducción de nuevos pro-

ductos. 

II. HIPOTESIS 

1. La estructura productiva del sector agropecuario es la causa de los 

índices deficitarios en la producción de alimentos, desempleo en el 

campo, concentración del 1ngreso y baJos n1veles de re1nvers1ón. 

2. La diversificac1ón agrícola es uno de los 1nstrumentos que contr1bui

rá a solucionar los problemas generados por el desarrollo cap1tal1sta 

deformado. 

3. La dependencia del país de unos pocos cult1VOS de exportación para -

financiar su crecimiento, lo vuelven altamente vulnerable ante el com 

portamiento que experimenta las var1ables demanda y prec10s en los -

mercados internacionales. 

4. El modelo agro exportador propició la ~oncentración de la prop1edad -

sobre la tierra y la centralización y acumulación de los beneficios 

generados por la economía, marginando a la gran mayoría de la pobla

ción rural. 



111. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para el desarrollo del trabajo se utllizó el método lnductivo, el cual 

permltió anallzar las causas que han conformado la actual estructura del 

sector agropecuarlo, los problemas que de ella se han generado y las re

percuslones en el sistema económico. 

Mediante el estudio se ldentlficó los factores externos e internos que 

condiclonaron al país dentro del esquema de desarrollo del capitalismo 

mundlal. 

Para reallzar el trabajo se hizo una investigaclón blbliográflca, refor

zada con una encuesta de opinión, cuyo formulario se admlnlstró a profe

slonales, técnicos y/o responsables de la eJecución de proyectos dentro 

del sector público' agropecuarlo. 

El análisis de la conformaclón del sector agropecuario, se hizo tomando 

como base los rasgos más relevantes de la estructura de la superficie -

agropecuaria, de la estructura productlva agrícola y el Comercio Exte-

rior de los productos agrícolas. 

Una vez planteados y analizados los problemas, se propuso un programa 

de diverslficación agrícola, tomando en cuenta los aspectos técnicos, 

económicos, sociales, limitaciones y condicionantes que hay en torno de 

él; orientándolo a la dinamización del sub-sector agrícola y a la vez, 



recomendando las medidas necesarias para su implementaclón. 

En el contenldo del programa se incluyó la selecclón de los cultlVOS -

por grupos de productos, partiendo de matrices de coeflcientes técnlcos, 

económicos y financieros; tomando en cuenta aquéllos que mayor impacto 

tienen en los problemas que se trata de resolver. 

Finalmente se arrlvó a las concluslones; y las recomendaciones que de

berá adoptarse para que el programa se lleve a cabo, con el objeto de 

corregir la sltuación prevaleciente en beneficio de la economía salva

doreña, especialmente del sub-sector agrícola. 


