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INTRODUCCION 

Los grrul0S básicos (maíz, frijol, arroz y maicIllo) constitU)'en la prlnci 

pal fuente de la dieta alimenticia de la población salvadoreña; de ahí -

que se hace necesario bt~car los medios adecuados e incentlvar su produc 

ción y mejorar la comercialIzación de los misn~s. En télninos generales 

la producción de estos bienes ha experimelltado un notable crecirnlento en 

los últimos 7 años, en razón principalmente a la expansIón del area cul

t;vada y a las mejoras tecnológicas introducidas en esta fase. 

Lo anterior nos induce a pen5ar que los dlferente5 procesos de comercia

lizacIón deben ajustarse a las crecientes necesldades tanto de las indus

trias intermedias como a los consu~dores finales que representan la gran 

mayoría. 

Conscientes de esta situacIón, se ha desarrollado este trabaJo cuyo obje

tivo fundamental es determInar si los sIstemas de comercialIzación para 

dichos productos, que se están utilizando en la actualidad, beneficlan a 

los consumidores. 

Con este trabajo no se pretende dar una SolUCIón al problema de la comer 

cialización de los granos básICOS, sino señalar algunas deflciencias ob

servadas en tal sistema, daIldo ciertas recomenaaclones fundamentales bas 

das en la investigación de campo, realizada con el propósito de mejorar 

en 10 posible, el mercadeo de estos granos. 

El presente trabajo está dIVidIdo en cinco partes o capítulos de los cua 

les en el primero se hace un resumen sobre aspectos genelales de la agrj 



cultura y el comercio referido particularmente a El Salvador, adenms se -

plantean las perspectlvas del proceso comercial de estos granos dentro de] 

marco del desarrollo agrario actual. 

En el Capítulo Segundo se hace una descripción de los principales factore 

de comercialización que a nuestro juicio tienen mayor incidencia en dicho 

proceso, tales como: el producto, sus variedades, épocas de siembra y co

sechas, zonas de cultivo y otros, se trata también de almacenamiento, es

pecificando los tipos, volúmenes de capacidades existentes a nivel oficia 

y privado, los precios, sus v~_iaciones estacionales, el transporte, cla

ses, facilldades, y por último se trata sobre el aspecto promoción del 

producto tanto a nivel lllstitucional como prlvado. 

El Capítulo Tercero comprende aspectos generales sobre los canales de di 

tribución, tales como: definiclones, importancia y clasificación, descri 

ción de la estructura actual del sistema de comerciallzaclón; centros de 

comerciallzaclón, abarcando también la participación del Instituto ReguJ 

dor de Abastecimientos como Instituclón oficial, en relación a las COmpl 

... 
y ventas de granos básicos en el período 1975 a 1981. 

En el Capítulo Cuarto se recoge la información obtenida en la investiga 

ción de campo que se llevó a cabo en las prlncipales zonas de producció; 

y comercialización del Terrltorio nacional. 

y finalmente en el Capítulo Quinto se detallan las conclusiones mas irnp 

tantes de los aspectos que contiene este trabajo, 10 mismo que las rece 

mendaciones que consideramos deben ponerse en práctica para meJorar o s 

perar los problemas que actualnlente presenta el proceso de comercializl 

ción estudlado. 
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ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION y CO~ffiRClALIZACION AGRICOLA 

A - Breves .~tecedentes de la Agricultura Salvadoreña 

La conquista de estos territorios por parte de los Esuañoles, signifi A __ 

có una nueva fase dentro del desarrollo agrícola alcanzado por los in 

dígenas o nativos hasta esa época ya que éstos lntrodujeron entre 

otras algunas técnicas, impusieron cost~bres, llltensificaron cultl

vos, convirtiendo la agricultura en una actividad económir~ deoen-

diente del Mercado ~ñlndial. 

Fué el maíz el grano que los llldígenas mas cultivaban, siendo los Es 

pañoles quienes impulsaron el cultivo del cacao y el bálsamo, produc 

tos que iniciaron el comercio agrícola desde ese entonces (1824), -

quedando el maíz como cultivo esencialmente para alimentarse (atole, 

riguas, tortillas). 

Destácase desde esa época la coexistencia de la propie0~d, la co~u

nal para los nativos y la privada para los Españoles. 

A-1 Etapa Precolombina 

Las regiones flesoamericanas eran por naturaleza pueblos de agri-

cultores, cuya "estructura econóMica social se asentaba en la e::< 

plotación de tres productos básicos que eran el cacao, el añil) 

el café". (1) 

(1) Ciro Flamarión Cardozo - Historia Económica del Café en C.A. 
Siglo XIX. 
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Cultivando adeMás el maíz y el frijol que constituyeron la base -

de su alimentación. li~pleaban herranientas rudimentarias (pico) y 

sistemas de labranza primitivos; en esta etapa la tierra era cul

tivada libremente. 

Fue durante la época colonial cuando se introdujeron adelantos en 

todo aspecto, especialnente en el desarrollo agrícola, en este p~ 

ríodo se utilizaba el araco para romper la tierra - se empleza a 

usar abonos naturales (estiércol y rastrojos) se incre~enta el ce 

mercio con la traída de anÍln::lles de carga (COTJlO la Jll"la y el cab; 

110); de tiro (buey y burro) . 

La producción se alunenta, se desarrolla el comercio local y se g 

nera~ excedentes que se a~cenan en trojas y tabancos. (2) 

La agricultura de esta época se caracteriza por: la introducción 

del café, la extinción de las tierras comunales y eJidales y la 

consolidación de la propiedad privada sobre la tierra. 

La declinación del mercado del añil trajo consigo el desarrollo 

del cultivo del café al cual se le dió tratamiento preferente DE 

cretando en 1846, los incentivos siguientes: "Excención de impU( 

tos municipales durante 10 años a quien sembrara mas de SODa ca 

tos; Excención de prestar servicio militar a quienes trabajaran 

en ese cultivo; eliminación del pago de derechos de exportación 

(2) Tabanco, parte alta de la cocina en donde se guarda el maíz en tu 

Lardé y Larín. 
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para el café producido durante los prL~eros 7 años; Impuesto del 

diez por ciento a la importación de dicho grano". (3) 

Desde esta época la agricultura salvadoreña ha estado basada en 

el cultivo del café, expresándose David Bro\\lning en su obra El -

Salvador, la Tierra y el Hombre (pág, 340) de la siguiente forma' 

"El café era el rey, producía las divisas del país, proporcionaba 

fondos al Gobierno Central y Local, financiaba la construcción de 

carreteras, puertos y ferrocarriles; creaba empleos permanentes y 

temporales para una parte de la población y hrrcía la fortuna de 

lIDOS pocos". 

A-2 Etapa Actual 

R~sulta increib1e, pero nuestra agricultura en la etapa actual no 

presenta mucha diferencia con la señalada anteriormente, nos ref~ 

rimos a la inmensa mayoría de campeSlnos, que todavía e~lean tés 

nicas inadecuadas en sus cultivos, utilizando herramientas rudi

mentarias como el arado tirado por bueyes, la macana para semhra1 

la cuma panda para deshiervar y así sucesivamente en las dewás 

operaciones que implica el hacer agrícola. 

Podríamos decir también que no obstante la introducción de algu

nos cambios tecnológicos como el empleo de semillas mejoradas, -

uso intensivo de fertilizantes, aplicación oportuna de insectici 

das, utilización de maquinaria moderna y otras técnicas educacic 

(3) Tomado de la Tesis "Evo1uclón de las formas de Comercialización 

de los Granos Básicos 1950-1978". ~furía Eulalia Jiménez. 1980.U( 
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nales, el sisteTIl~ que utiliza la mayoría de productores de granos 

básicos especialmente, no cambia en vista de una barrera de tipo 

estructural econ6mica denominada t'Capital", la cual no ha podido 

ser superada en la mayoría de campesinos de países subdesarrolla

dos; de ahí que nuestra agricultura haya sido enfocada a producir 

productos de mayor rentabilidad (algodón, café y caña de azúcar). 

En consecuencia los productos antes mffilcionados han mostrado nota 

ble expansión en las áreas cultivadas, obedeciendo lo anterior al 

rápido crecimiento de la demanda en países industrializados, de -

esta forma la agricultura en nuestro país Vlve una situación de -

especiallzación, los grandes terratenientes propietarios de lo me 

jor de la tierra cultivable, dedicados a cultlvar productos de ex 

portación y los pequeños y medianos agricultores han quedado rele 

gados a los CUltlVOS de consumo interno, especlalmente a los gra

nos básicos. 

B - Desarrollo del Comercio y su lrnplicaclón en la Población 

Dentro del crecimiento económico alcanzado por nuestro país, la agr: 

cultura juega un papel de fundamental valor, ya que el sector agrop~ 

cuario y dentro de éste el subsector agrícola, oc~~a una posición 

muy importante, pues el citado subsector provee los alimentos bási

cos de la creciente población (con un índice de crecimiento anual d 

2.9 a 3.0%) y materias prlmas para la llldustria. 

Correlatlvarnente a este desarrollo de la agricultura naclonal ha Cé 

minado el mercadeo o comerclalización agrícola, que ldentificare~o( 



en sus diferentes etapas. 

B-1 Fase No Monetaria 
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Los sistemas del comercio en esta etapa consistían en un slillple 

intercambio de productos, llaIll.ado por algunos hIstoriadores "ePQ 

ca del trueque", en la cual los excedentes de la producc1.ón de 

ill1a tribu satisfacían las necesIdades de otra, los productos 

eran llevados a la plaza públIca "tIangue" donde se reunía la -

escasa población existente en esa época, reallZándose las trai1-

sacciones mediante e] trueque, que eran las mas gen~.fa1Izadas 

B-2 Fase Monetaria 

Las dificultades que el sistema anterIor presentaba fueron sup~ 

radas cuando se introduJo la lTIoneda, utIlizándose para ello el 

grano de cacao. 

El comercio local se intensificó; en cada poblaCIón había una -

plaza, todos los productos se contaban o se medían, pero no se 

pesaban pues no se conocía la balanza. 

PosterIormente al cacao se conOCIeron los metales (oro y plata) 

los cuales se utIlIzaron como medios de interC&~lo. 

Se caracteriza esta etapa comerCIal por la acuñacIón de la mone 

da, surgieron instituciones que emitían dinero; llegando el Est 

do a monopolIzar la acuñacIón de la woneda, aparecIendo as] el 

billete o papel moneda, garantIzado por el Estado en oro. 



- 6 -

B-3 Fase del Crédito 

La plIDtualidad en responder a los cOJl1promisos, el desarrollo de 

los ~edlos de transporte y de comlIDicación, la confianza en la 

persona y el alnnento de población fueron elementos que dieron -

origen a la agi11zación del comercio a través de documentes o 

promesas de pago, es así como aparecE' la etapa del crédlto duran 

te la cual el comerClO alcanza gran desarrollo, se lnoviliza más 

mercadería, se acorta la distancia e11tre el fabricante y el con

sumidor, se incrementa el consumo, apal ece el ínter. -3diario, se 

diversifica el producto, se afianzan los negocios, la escase~ 

de efectivo se limita por medio de las cuentas a plazos. 

El crédito en la actualidad juega lID papel importante, dándole 

al consumidor las facilidades de satisfacer sus dlversas neceSl

dades. 

e - Tenencia de la Tierra y Producclón de Granos Básicos 

Son varios los autores que se han referido a este tema ya que hlStó 

ricamente la sociedad salvadoreña ha estado estructurada e11 torno a 

la posesión del principal recurso natural existente que es la tie

rra; al respecto Eduardo Colllldres, en su obra FlIDdamentos de la 

Burguesía SaJvadoreña (Pág.51), expresa que "En El Salvador eXlste 

lIDa alta concentración de tierras" en un pequeño número de explota

ciones y en consecuencia de propietarlos, en el supuesto de que ca

da explotación perteneciera a lIDa familia dlferente, tlenen en su -

poder gran extensión de la misma. 
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Por otra parte Ivo Príamo Alvarenga al analjzar el proceso de] Desa 

rrollo Agrícola en El Salvador califIca el factor tenencia de la -

tierra como "un freno" ya que desde la época de nuestros antepo.sa-

dos han predomInado dos modalidades bien definIdas que son el mini-

fundio y el latIfundIO. 

La estructura agraria así descrita, paralelamente tambIén ha defI

nido la estructura productIva, utilizándose las propIedades de ma-

yor extensión y fertilidad para el cultivo de productos que han -

ofrecido mayor rentabIlidad como son el café, algodón y caña de -

azúcar. 

Resultando importante señalar al respecto, que el 37.7% de la super 

ficie agrícola total, está representada por extenSIones multifami-

liares grandes (extenSIones mayores de 200 hectáreas). (4) Quedando 

las extensiones menores de las 10 hectáreas, llamadas ffilcrofincas o 

minifundios, cubriendo aproxlffiadamente el 27.6% de la superficie 

agrícola total. 

Según el 111 Censo Nacional AgropecuarIo, las formas de tenencia de 

la tierra que mas predomInan en El Salvador, son' Tierras en propi~ 

dad, que como su nombre lo IndIca el propIetarIo posee título lega] 

de propiedad; TIerras en Arrendamiento SImple, en esta forma el prS 

MinIfundIO: Finca o heredad, fInca rústica que por su redUCIda extensié 

no puede ser objeto por SI mjsma de cultivo en condiCIones remuneradorl 
DiCCIonario EnciclopédICO QUlllet. EditorIal Argentina, Arístides Quil' 

S.A. Buenos Aires. (Pág.188) Vol. VI. 

(4) 111 Censo Nacional AgropecuarIO 1971. 
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ductor paga por el uso de la tierra. El pago puede hacerse con dine 

ro, especies o ambas fOTInas; Tierras en ProP1edad y Al rendalftlento -

Simple, es cuando el productor trabaja varios terrenos de 10.5 cua-

les uno es propiedad y otro en arrendamiento; Co]onato, esta moda-

1idad data desde épocas coloniales, presentando las característ1cas 

que siguen: 

a) El productor trabaJa su pedazo de tierra entregando parte de la 

cosecha al propietario de la misma. 

b) El productor recibe en forma permanente Sln pagar, utilizando pa 

ra ello los linderos u orillas de la propiedad. 

c) El trabajador así descr1to representa mano de obra segura y bara 

ta para el propietario de la tierra. 

De confoTrnldad a la Dlformac1ón conten1da en el 111 Censo Nacional 

Agropecuario de 1971, el n(~ero de eA~lotac1ones y superfjcie segím 

la forma de tenenC1a de la tierra, es el siguiente 

Tenencia 

En propiedad 

Arrendamiento Simple 

Propledad y Arrenda
miento s1111ple 

Colonato 

Otras formas 

No. de 

Explotac1ones % Superfic1e 

108.013 39.9 1.105.394 

76.256 28.1 104.662 

36.345 

17.018 

33.236 

270.868 

13.4 

6.3 

12.3 

100 

133.588 

10.290 

97.960 

1.451.894 

% 

76.1 

7.2 

9.2 

0.7 

6.8 

100 
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Observando el cuadro fulterior podewos afirmar que aproxjmadamente e] 

40% del total de las explotaciones, cubren el 76.1% de las tierras -

cultIvables siendo trabajadas directalpente por sus propletaTLos; que-

dando el 17.1% de la superficie cultivable en manos de nroductores -

que trabaJan la tIerra bajo condiciones de arrendamJento simple con 

propIedad y colonato. 

Las explotaciolles de acuerdo a su tamaño y superficie utilizada es -

la siguiente. 

No. 

Tamaño ExplotaCIones % SuperfIcie % 

1>!enos de 1 Há 132.455 48.9 56.6~4 3.9 

De 1 a 9.9 Há 118.098 43.6 261.341 18.0 
De 10 a 49.9 Há 16.252 6.0 299.09() 20.6 

De 50 a 199.9 Há 2.980 1.1 2R7.475 19.8 

De 200 a más 1.083 0.4 547.364 37.7 

270.868 100 1.451.894 10~ 

Al observar las cIfras que muestra el cuadro anterior se deduce que 

las 270.868 explotaciones cubren una superfIcie de 1 451.894 hectá-

reas, de las cuales la caSI totalLdad de eA~]otdcIones son menores ~ 

las 10 hectáreas, cubriendo únIcamente e] 21.9% de la supcrflcie y 

por el otro extremo se observa que apenas el 1.5% de las eA~lotacio 

nes cubre e] 57.5% del total de la superficIe cultIvable trayendo c( 

me consecuencia que la gran mayoría de la poblaCIón se encuentra mal 

gl11ada de los benefIcIos aue ~roduce la tIerra, además SI considera 

mes que aproxImadamente el 60% de la población se encuentra en el 

área rural, la presión hombre tierra se vuelve mas consIderable. 
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Conviene destacar que el acelerado crecimiento pob1aciona1 aunado a 

la estred1ez territorIal y otros factores descritos anterIormente, ~ 

así como la baja fertilIdad en los terrenos, constituyen los elemen~ 

tos primarios para que en el país se ponga en práctica un programa -

de redIstribucIón de tielTas el cual será tratado was adelante. 

C-1 Area destinada al cUltIVO de Granos Básicos 

El crecimiento que ha eA-perlTIlentado la poblaCIón en nuestro país 

durante los últimos 20 años ha incrementado la necesidad de ali

melltos para la nusma, es así como la prodUCCIón de los prIncIpa

les granos básicos ha mostrado tendenCIa creCIente, atmque his

tórIcamente la producción de éstos ha sido defIcitarIa. No obs

tante con el empleo de mayor teclllflcaclón y el uso Intensivo de 

herbicIdas, pestiCIdas y fertIlizarltes, se ha logrado obtener -

mejores rendImIentos especialmente maíz y arroz. 

Según fuentes del MInisterio de AgrIcultura y Ganadería la pro

ducción de maíz se ha mOVIdo de 7.893.000 qUIntales durante la ca 

secha 1970/71 hasta alcanzar una CIfra mayor a los 11 millones -

de qUl.ntales durante el año de 1980/81; Igual comportamIento se 

observa con el frIJol, ya que en el año 1970/71 se cosecharon 

649.500 quintales alcanzando una cantIdad superlOr a los 

800.000 quintales en la cosecha 1980/81. (Véase cuadro No.4 ) 

A pesar que la estructura de la tenencia de la tIerra ha InCIdI

do negatIv~ente en el Incremento de la prodUCCIón de granos bá

SICOS en el país, la superfICIe cultIvada de los mismos ha SIdo 
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creciente; pasando de 294.200 manZmlas sembradas de maíz durcU1te 

1970/71 a 417.000 en 1980/81; la su:!)erfiCJ.e sembrada de frIJol -

pasó de 51.600 manzanas en el año de 1970/71 a 75.000 en 1980/81. 

(Cuadro No. 5 ). En arroz se cultIvaron 17.000 manzanas en 

1970/71, alcanzando ill1a superficie de 24.000 manzanas en 1980/81. 

"La 1.111portancla de los granos básicos radica ftmdamentalmente en 

el hecho de que dichos productos constItuyen la base de la dIeta 

alimentiCIa de la poblaCIón en general, además de ser tma de las 

mas importantes fuentes de empleo e lJlgreso de la poblacióll rura] 

prinCIpalmente para los pequeños y medIanos agncultores ll
• (S) 

RelaCIonando el cultIVO de los granos báSICOS con la estructura 

de la tenencia de la tierra, encontraJllOS que en El Salvador eXlS 

ten tres formas de utilIzaCIón de ésta, las cuales determInan la 

estructura productIva. (6) 

~ticrofincas y subfamillares (7), son las propIedades mas frecue~ 

tes ya que representan el 92.5% del total de las eA~lotaciones, 

abarcando únIcamente el 21.9% de la superfiCIe agrícola, pudlen 

dose conSIderar como mlniftmdl0S caracterIzados por el uso lnteJ 

sivo de los recursos tIerra y mano de obra y baJo nIvel de tec~ 

flcación, obteniendose por 10 tanto menores rendImIentos; ésto 

(S) "EvolUCIón de las Formas de Comerclallzación de los Granos BáSICOS 

1950-1979". María Eulalla Jlménez. 1980. VCA. 

(6) Diagnóstico del SIstema Agropecuarlo 1960-1975 . ~1lnlsterio de Agrlc 

tura y Ganadería (~~G). 

(7) Según María Eulalia JIménez, obra citada. 1-fIcroflncas son las explc 

ciones de 1 há. y SubfamIllares las comprendIdas entre 1 a 9.9 há. 
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contr ibuye a mantener la ] 1 ama da agd cul tura de subsistencia. 

Familiares y multiiamillarcs medianas, son aquellas que están com 

prendidas en las extensiones que tienen desde 10 hasta 199.9 hec-

táreas; éstas explotaciones representan el 7.1% del total, cu-

briendo la superficJe agrícola equlvalente al 40 4%. 

~fultlfaprlliares grandes, son extensione~ mayores de 200 hectáreas 

representando únicamente el 0.4% del total de explotaciones; sjn 

embargo, abarcan el 37.7% de la superficle agrícola. 

La anterlor estlLlctura agrícola, ha constituldo histórlcamente el 

llamado minlfundlo y latlfundio, 10 cual ha Imitado a los produ~ 

teres de granos básicos a utilizar tierras marginales de suelos -

poco fértiles y topografía quebrada. 

C-2 Importancia del Proceso de Comerciallzación Agrícola 

Son tan variados los problemas con que se enfrenta el proceso de 

desarrollo agrícola que el comercio COPlO lIDa fase del TllÍsmo, se -

ve influenciado por factores como. la preslón demográflca, las -
----- -

modiflcaciones en la dieta del consUffildor, los clliiiliios en el ni-

vel de ingreso, la estructura de oferta y demanda y el desarrollo 

del sector intermediarlo. Todos estos factores hacen resaltar la 

Jmportancia que tlene el merca0eo agrícola en general. 

La Comercia2lzación o Hercadeo "Es lID análisis de todus los proc~ 

sos, funciones y ser~icios, así como las personas grupos de ellas 

involucradas en la trayectorla que slguen los productos o insumos 
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agropecuarios desde que salen de la finca hasta que llegan al con 

sumidor fmal" (8) 

Creemos que la intensIdad de los problemas comercIales varían se

gún el estado de desarrollo agrícola alcanzado por el país, es -

así como en El Salvador se vuelve muy Importante analizar la m-

fluencia que tiene el CreCllTIlento demopráfIco, tal como seña.la -

Tously Clark y C1ark "Los camblOs en la poblacIón tienen mucha -

implicación para la mercadotecnIa, especIaJmente en la llbJ caG-Ión-

de mCTcados y la dems _da do los dIstIntos pTcductos" (9) 

La importancia de la comerclallzacIón agrícola ha sIdo enfocada 

pOT algunos autores al factor preclo, es así como el Dr LeonIlo 

Armando Alas dIce' "Al no existlr tma comercia]lzación o mercadee 

adecuado que proporciona la valoración Justa a los productos de 

los agricultores, éstos se desallentan al no reclbIr su nonnal -

Tecompensa por su trabajo y estaT sUjetos a pérdldas cuentiosas 

por tma abtmdante cosecha y por lo que de acuerdo a la ley de 

ofeTta y demanda se produce una Inevltable baja en los preclos" 

(10) . 

(8) VIrglllO l'-1anarell1. ?-Totas sobre e] Percado de Productos Agropecua 

rios. Curso InternacIonal de Mercadeo Agrícola. }.féxlco 1965. 

(9) Tously Clark y Clark. PrInCIpIOS de l'-rercadotecnla 

(10) Leonllo Armando Alas. PolítIca de Mercadeo e Importancia de los 

Alimentos en El Salvador. 1965. 

'" 
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La comercla1ización agrícola tambIén se vuelve importante al obser 

val' el número de personas que se emplea.'1 en sus diferentes activl

dades como es una cadena de mtermediarios que participan en el -

proceso, entre los que se mencionan a los mayorlstas, núnoristas, 

detallistas, trrulsportistas; de los cuales se tratará en los si-

guientes capítulos de este trabaJo. 

C-3 El Desarrollo Agrícola y sus Perspectivas para la Comercja1lzación 

Nacional. 

La partlclpaclón estar'l en J a prograJTlac I Ól1. del desarroJ1o agríco

la juega un rol de gra'1 importrulcia, ya que al lmpu1sar el desen

volvimiento de acciones y programas e<..pecíficos en dic.ho campo, 

se contribuye a superar los diversos problemas eX1.stentes. 

Entre estos programas encontramos el de redlstrlbuclón de tierras 

con el cual se pretende lograr mejor dlstrlbuclón de los benefi

Cl0S que genera la ffilsma. 

En este aspecto y con base al Decreto ~o. 153 del 6 de marzo de 

1980 se inicia el proceso de Refo~a Agraria en nuestro país, la 

cual se "fundamenta en el desarrollo hlstórico de la sociedad sal 

vadoreña", (11) que ha estado conformada en estratos sociales 

fuertemente diferenclados en todos los niveles de la vida, generé 

dose COll el cltado status, dos polos sociales dlameta1wente opu~ 

tos, en los cuales la movilidad socIal ha sIdo muy escasa. 

(11) Fundamentos y Perspectivas del Proceso de Reforma Agraria. ~hnIst 

rio de Agricultura. 
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En términos generales, "el proceso agrario intenta dar primacías a 

los intereses y necesldades de las mayorías" (12) 

De grandes perspectivas en la vida nacional son los a1cffi1ces de la 

Reforma Agraria, tanto en téTI11lTIOS económicos como socidles. 

"La Refonna Agrarla constituye lIDO de los medlos de política mas 

importantes en la hlstoria del país, ya que sus efectos trascLendffi 

el ámbltO del agro e inciden con fuerte 1I11pacto en los aspectos 

económicos, sociales y po1ítlcos del sistema en su tota1ldad". (13) 

De COnf0TI11idad al DecI"to antes mencionado, el proceso de Reforma 

Agraria se llevaría a cabo en tres etapas, de las cuales solamente 

se ha reallzado la pr1I11era, que incluye o afecta propledades mayo

res de 500 hectáreas de extensión, representando aproximadamente 

el 15% del total de tierra agrícola del país, equlva1entes a 

218.000 hectáreas (311.958 manzanas). 

La segunda fase afectaría propiedades comprendidas entre 150 y 49 

hectáreas calculándose que la extensión total sería del 23% de la 

tierra cu1tlvable.(14) 

Como complemento a las dos fases arriba descrltas se emitió el DE 

creto No. 207 del 20 de abril de 1980, mediante el cual se traspé 

sa la propiedad de ]a tierra a sus cultlvadores directos, es dec: 

(12) Fundamentos y Perspectivas ... obra citada 

(13) Plan Trienal 1981-1983 (Pág. 100) Minlsterlo de Plan~~16~ción. 
.• . ~\\ ~~I;r:¡;n ~ 

(14) Revlsta eca. Unlversldad Centroamerlcana UCA. Maf~9~/ 1981~~~~~ 

~
~ C¡(<l \ 

'~ =-=- ~ (~ ~~~ECI: :~ ) 
' \. ~ ""J' 
't) o ,"" 

' .. 41 ¡'ArJOIl. ( > ,/ 
'..,. --.-.-#~" 
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que esta lnedlda favorecería a gran número de productores que traba

jan la tlerra bajo arrendamiento sin~le y colonato. Para este fin 

se creó la Flllanciera Nacional de Tlerras Agrícolas (FINATA), que 

hasta el mes de febrero de 1982 había entregado 22.457 títulos de 

propledad, cubriendo aproxlffiadamente una extenslón de 63.000 manza 

nas. (15) 

La primera etapa del proceso agraria ha modiflcado en Clerta forma 

la tenencia de la tierra en El Salvador, pasando de 244 hacendados 

propietarlos a 35.000 beneflciados, los cuales explotan esas propl~ 

dades bajo sistemas de Asoclaciones Cooperativas en donde los tra

bajadores participan en el proceso de autogestlón y cogestlón pro

ductlva procurando mejorar los nlveles de vlda tanto de sus fam11ia 

como de las demás comunldades. 

De acuerdo a datos proporcl0nados por el Instltuto Salvadoreño de 

Trrulsformaclón Agrarla (cuadros anexos Nos. 1 y 2) del total de ex 

tensión lntervenlda, el 40.2% equivalente a 123.979 manzanas de 

tlerra dedicada al cu1tlVO de los prlncipa1es productos agropecua

rios básicos en el Sector Reformado durante 1981-1982, encontramos 

que representan el 31.8% equivalentes a 39.467 manzanas, y haclen

do relación al total del área lntervenida con el CultlVO de los gr 

nos básicos se encuentra que el 12.8% de la tierra del Sector Refe 

~do es dedicado a esos cultivos. 

(15) Boletín Informatlvo (Interno) Departamento de RelaClones Públlcas 

ISTA. 
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En el cuadro No. 3 ,que contiene el área sembrada de granos bás. 

cos, en el Sector Reformado, se observa que durante la cosecha -

1981-1982, de los cuatro granos básicos, el maíz es el que mayor 

extensión ocupa. 

Dentro del esquema global de la Reforma Agrarla el sistema nacion 

de comercialización adqulere un sentido estratégico - deflniéndos 

dos tipos de productos, los alimentos básicos para los cuales el 

Instituto Regulador de Abastecimientos será solo una parte, dado 

que se establecerán organizaclones de segundo grado para tal fln, 

"con el objeto de ellffiinar progresivamente el exceso de intermedi 

ción en la comercializaclón de productos para el consumo interno" 

(16). El otro tipo de productos serán los granos para forrajes 

(maíz amarillo y maicillo) que requerirán las agrolndustrlas que 

se establezcan en el sector reformado o fuera de él, demandando] 

creación de otros canales de.comercializaclón. 

La organlzación de tiendas de consumo como una alternativa de cor 

cialización agrícola, beneficlaría a los partlcipantes o asocladc 

a las cooperativas, lo mismo que a los consumidores cercanos a lé 

regiones. 

(16) Plan Trienal 1981 - 1982. (Pág. 102). Mlnisterlo de Planificacló 
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FACTORES DE CO~lliRCIALIZACION 

Antes de an,iizar algunas actIvidades y factores que tienen marcada in

fluellcia en/el logro de uno de los obJetIvoS de toda empresa, co~o es el 
I 

de obtener la preferencia de los consumidores a través de la oportlma sa-

tisfaccIón de sus dIversas necesidades; dalemos un concepto de comercia-

lización agropecuaria en los términos SIguIentes: "El mercadeo de produs:,. 

tos agropecuarIOS comprende todos los servicjos y activIdad~~ comercia-

les y de elaboracIón que pel~lten facilItar la movIlIzaCIón y trrulsfor-

mación de estos bienes desde el punto 1l11cIa1 de cosecha u obtención has 

ta llegar a manos del consumidor fInal". (17) Además señalaremos breve-

mente algunos hechos que afectan el comercio en general, pero específIca 

mente los productos agrícolas; entre los cuales tenemos' 

a) CrecimIento demográfico. Es 1rnportante señalar que la poblaCIón se ha 

venido incrementando anualmente a tal grado que en solo 30 años el 

país ha pasado de 1.8 a mas de 4.5 millones de habItantes, estas cifra' 

muestran que los problemas en la comerciallzaclóIl agrícola se han acen 

tuado, especialmente en las zonas urbanas en donde las migraCIones -

del campo haCIa la ciudad han trajdo conSIgo, situaciones como el In-

cremento en los volúmenes de granos básicos que deben mOVIlIzarse por 

los canales de distrIbución eXIstentes, en períodos relatIvamente cor-

tos. "Los camblOs en la poblaCIón tIenen muchas impllcaclOnes para la 

(17) Guillermo Grajales V. - EstudIO de 1-1ercadeo y Comcrclallzación. Cen

tro InteramerIcano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria. Bogotá -

1970. (Pág. 25) 
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mercadotecnia, especialmente sobre ubicación de los mercados y la de
manda de los distintos productos". (18) 

b) Mbdifjcaciones en la dieta alimenticia. tiA medida que se acentúa el -

proceso de desarrollo de los países, tienden a ocurrir los siguientes 

hechos: se incrementa el poder adquisltivo, especialmente de la pobla-

ción urbana-industrial; se generaliza la educación en la wasa obrera; 

se altera la composición en las edades de la población y se producen 

cambios en Jas formas dietéticas tradicionales". (19) Todo ello tiene 

repercusión de importancia en el mercado de productos alimenticios. 

Los factores que lllfluyen en el cambio de la diet8 alimenticia se aso-

cian estrechamente con el proceso de la urbanización anteriormente -

mencionada, ya que este facilita su evolución". "En los países en 

donde la población es predominantemente urbana existe un menor consume 

percápita, de granos y leguminosas, que en los países en donde preva-

lece una mayoría en población rural". (20) 

c) Cambios en el ingreso percápita. "El proceso de urbanización, que se 

está llevando a cabo en América Latina, ha sido una expresión directa 

del desarrollo industrial de la región, que ha generado una elevación 

en los niveles salariales medios de la población urbana". (21) 

(18) Tously Clark y Clark. Principios de Mercadotecnia. (pag. 102) 
(19) Virgilio ~hnarelli. Notas sobre Mercadeo de Productos Agropecua

rios. MéxlCO 1965. (pag. 3) 

(20) Virgilio Manarelli. Obra citada 

(21) Bases Económicas para mejorar el mercadeo y desarrollo agrícola 
en Colombia. ILMA 1967. (Pág. 202) 
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Estos cambios en los ingresos, ha pennitido a muchos consumidores adqui 

rir alnnentos mas caros, que aquellos tradicIonalmente consumidos en 

las áreas rurales o zonas urbanas antes de establecer Industrias. 

Este fenómeno ha motivado tambIén las migraciones a la ciudad en donde 

muchas veces no se absorbe esa totalidad de mano de obra, origlnándose 

allí la proliferación del sector intermediario, el cual repercute en -

la estructura comercial existen~e. 

d) Sector intermedIario. Parte consIderable de los márgenes de comerciall 

zación que se observa son (~evados en varios productos agrícolas, debi 

do al gran número de intermediarios que partICIpan en el proceso comer 

cial, realizando dIcha actIvidad con inefiCIenCIa por carecer de los -

conocimientos y medIOS adecuados. 

"Cuando parte de la población rural llega a la CIudad y no encuentra -

ocupación en la mdustria y otra actiVIdad productiva, se suma al grupc 

de pequeños comerCIantes (intermediarios) encareciendo los productos, 

ya que se aumenta el manIplIleo y mane] o de los mismos entre el produc 

tor y el consumidor final"; (22) 

e) Estructura de Oferta y Demanda. Otro de los factores que influyen en -

la problemática comercial se refIere a la oferta y demanda de los pro-

~"<,,,-'? (h { 

ductos agrícolas. Gran proporción de los alimentos y nmteria prima pa

ra la industria, "proviene de un elevado número de pequeños y medIanos 

productores que venden su prodUCCIón en forma a veces desordenada, en 

(22) Virgilio Manarelll. Obra citada (P.P. 4-6) 
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lotes pequeños, durante un período corto o temporada de cosecha con 

gran dispersión geográfica y productos de diferente calidad". (23) 

Frente a esta situación, de gran número de oferentes temporales que 

compiten a vender casi a cualquier precio, existe la demanda, repre- r¡ 
sentada por los intermediarios que compran a baJo precio la prodUCCIón 

ofrecida en venta. 

Esta diferencIa estructural de la demanda y oferta de productos agri 

colas, produce a menudo fuertes fluctuaCIones en los precios durante 

el año y márgenes de comercialización demasiado elevados, con 10 cual 

se dlsIDllluyen apreciablemente los ingresos del campeSIno productor y 

se eleva el gasto de allmentación de la poblacIón urbana. 

Según 0xpresa Tously C1ark y C1ark en su obra Principlos de ~~rcado-

tec.i1ia, "el obj etivo fundamental de todo esfuerzo mercadotécnico es -

poner la mercancía en mffilOS de los consumidores, debiendo para eJ10 -

realizarse actividades muy lrnportantes en el recorrldo de los produc-

tos desde la unidad productiva (hacienda) hasta los consumldores fl-

nales" • 

Entre esas activIdades encontramos la concentración o acopio del pro

ducto, el cual por característIca propia de la agricultura se encuen-

tra disperso en pequeñas TIledianas y grandes explotaciones. 

Dado que la producclón de granos básicos es de tipo estacIonal, se -

vuelve necesario almacenarlo y conservarlo durante algún tle~o, pe

ríodo en el cual se efectúa un proceso de igualaCIón entre la oferta 

(23) Notas sobre Mercadeo de Productos Agropecuarios. Virgi1io ~~are-

111. Colombia 1965. (pp. 6 Y 7 ). 

1 8 ¡ B U O T E e A r: ;: ( , T;7 Id 1 
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y deJl13.Ilda de los mismos. 

Bl general el proceso de igtmlación permite maximinar el valor de los 

productos, pues éstos llegan en el momento oportuno a los consumido

res, cuidando de la cantldad, calidad y meJores precios en el merca

do. 

Finalmente, cuando los productos estrol ya concentrados en lugares es

tragéticos, se presenta la activldad de distribuclón o dlspersión me

diante la cual los volúmenes en dlverso tamaño son movlllzados a los 

intermediarlos, qUIenes los fragmentan en medIdas was pe .ueñas, para 

volverlos accesibles a los consUffildores. 

Cabe agregar qu~ Wlldo a estos tres procesos de la comercIalización -

agrícola, se realizan otras operaciones comercIales según el tipo de 

productos que se trate; tales como la 1]]1'11neZa, el secamIento, enva

sado y otros. 

Describiremos a continuación otros factores de comercIalizaCIón que a 

nuestro jUIClO inciden en mayor IntenSIdad en el CItado proceso, tales 

como: el producto, el a1wBcenarniento, transporte, preCIO, promoclón y 

canales de distrIbución. 

A - El Producto. 

Es un blen resultante del proceso de prodUCCIón o cosecha, es un 

factor muy importante ya que su varIedad y calidad dependerá en -

gran parte de la obtención de una gama de utIlIdades económIcas -

tanto para sátisfaccIón del agrIcultor como del consumidor. 
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1 - Granos Básicos 

En nuestro estudio se ha determinado como granos básicos aque

llos que constituyen la base fundamental de la dleta allmentl

cia de la poblaclón en general y representan a la vez una de -

las fuentes mas importantes de ocupación en ]a población salva 

doreña, como son el maíz, frijol, arroz y maicillo; de los cua 

les describiremos características de cada lIDO de ellos. 

A. 1. 1 Naíz 

Es el ma5 importante grano cultivado en el país y se usa 

para consumo hunano y anlIDal, lo mlsmo que para la indQ~ 

tria de concentrados. Se divlde en tres clases· maíz 

blanco, maíz amarllJo y maíz de granos mezclados. 

a) Variedades 

(Véase cuadro slgulente) 



a) CaracterístIcas Agronómicas de Variedades 

------- --

Vanedades CENI'A 

Característlcas H-3 H-5 H-l0l Ml-B H-8 

Color del grano Blanco Blanco Amarlllo Blanco Blanco 

Días a floración 56 58 57 58 57 

Días a cosecha 95 110 110 100 100 

Altura mazorca (cn~.) 140 156 155 142 155 

Altura Planta (c~.) 240 256 258 258 250 

AltItud para cultivo (m/srun) 0-900 450-900 0-900 0-900 400-1750 
N 
.¡::,. 

Achapar ralluento Tolerante SusceptIble Tolerante Susceptlble SusceptIble 

RendlffiIento (Q/mz) 80 90 90 80 90 

L 
FUENTE Guía TécnIca Agropecuana. DOCtIDlento Preliminar. 

Centro NaCIonal de Tecnología J\gropecuaTla . (CtNTA). 1980. 



- 25 -

De acuerdo al cuadro anterior, el maíz presenta d.lver 

sas variedades, las cuales tienen dIferentes caracte

rísticas; siendo éstas las mas recomendadas por el -

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) p.§:. 

ra efectos de siembra, ya que con ellas se logra obte 

ner mayores rendinnem:.os por manzana (80 a 90 qUInta

les). 

Todas las variedades que se anotan en el cuadro se 

adaptan a altitudes comprendIdas desde los cero a 1750 

metros sobre el nivel del mar; SIn eInbargo, la H-3 es 

la mas recomendable para zonas costeras en donde la in 

cidencia de la chlcharrlta, vector del achaparrarnlen

to, es muy común. 

Cabe agregar que la variedad CENTA ~11-B presenta una -

importante ventaJa, ya que el agrIcultor puede cose

char su propIa semIlla hasta por tres generaCIones. 

Además de las serna1las recomendadas por el CE~A, 

aún se cultiva grano de maíz naCIonal, conocido con 

el nombre de maíz Indio. 

b) Epocas de SIembra. 

Las épocas de siembra tradicionales son tres: 

- Prlffiera, de prImavera o de lllVlerno (mayo-junIO) es 

la mas Importante de las tres cosechas, ya que de -
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esta siembra se obtiene aproximadamente el 80~ de 

la producción total. 

- Postrera, Tunalmil o de Verano (agosto-septiembre) 

- De riego o Apante (noviembre-diciembre). 

Las dos últimas son mas reducidas en cantidad, debl

do a que en ese tiempo no se cuenta con las condlclo 

nes cllffiátlcas adecuadas. Su siembra no resulta ren

table para el agricultor, optando la mayoría de ellos 

por no seMbrar. 

c) Zonas de CultlVO. 

En cuadro anexo No. 6 se puede observar la producclón, 

y rendimiento por región para este grano, pudiendose -

apreciar que para la cosecha 1980/81 fue la zona orlen 

tal (región IV) en la que se sembró mayor ManZffi1a]e, -

representando el 31.8% de la superflcle cultlvada, SlTI 

embargo la mayor producción se obtuvo en la zona cen

tral (reglón 11), esto se debe princlpalmente al ren

dimiento por manzana de esta región que es de 33. 1 -

quintal. 

La zona o región en donde se cultivó menos maíz para 

el cltado año, es la paracentral o región 11, con -

67.770 manzanas representando únicamente el 16.2% de] 

total sembrado. 

d) Cosechas. 
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Para este producto se recogen tres cosechas, siendo 

la mas importante la de invierno o sea la prbnera -

tal corno muestran los datos del cuadro ~o. 3 del 

Anuario de Estadísticas AgropecuarIas 1980-1981, re 

presentando ésta para ese mismo año, el 94.4% del -

total, quedando para las otras dos cosechas únIcamen 

te el 5.6%. 

e) Enfermedades, Plagas y su Control 

Entre la~ enfermedades que atacan el cultIVO del 

maíz encontramos entre otras, el achaparramIento y 

el rayado, ambas de origen viroso; otras son de ori 

gell fungoso y bacterial, co~o' la pudrICIón del ta

llo, la podredumbre de la mazorca y el mildlú lano

so. También presenta enfermedades de tIpO follar, e~ 

tre las que se encuentran la mancha follar, mrulcha 

parda, roya común, carbón del maíz y el falso car

bón. Además de las enfermedades antes mencionadas, 

el maíz es atacado por dIferentes plagas, entre las 

que se pueden mencionar: gallina cIega, gusano de -

alambre, pioJo de zope, gusano cuerudo, tierrero, -

hacheros, cortadores, tortuguilla, gusano cogollero, 

mosca del tallo, barrenador del tallo y otras. 

Existen diferentes productos quím1cos (Insecticidas 

fungicldaS) que sirven para el control de las plaga' 
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que atacan el maíz, unasde ellas son: volatón granu 

lado, lannate, sevin cinco, fOlldol, azodrín, dipt~ 

reA, furadán granulado, disist6n, etc. 

A. 1. 2 Frijol 

Dentro de los cultivos básicos alimenticios, es el fri 

jol el principal problema. Su producción ha estado en 

situación deflcitaria debido a diversas causas que van 

desde el desplazamiento del cultlVO a tierras lnarglna

les, hasta fuertes ataques de enfermedades como antrac 

nosis, dIversas bacteriosis, etc. que atacan tanto a -

variedades criollas como a mejoradas. 

El grano se divlde por su color en las clases siguien

tes: rojo, negro, blanco, bayo, pinto y otros. 

Es utilizado principalment~ para la alimentación human 

y en cantidades reducidas en la industria de forraje. 

a) Variedades 

(Véase cuadro siguiente) 

Al igual que el maíz, las semillas de frijol son dE 

distintas variedades, clasificadas éstas en friJol 

común, y de costa; presentando cada una de ellas Sl 

propias características, tal como puede apreciarse 

en el cuadro de características agronómicas de var 

dades. 



Característlcas Color del Hábito de Al tl tud para CIclo veg~ E a d Rendimiento cultivo tativo P?C s e 
Variedades grano CrecilIl1ento m/snm. (días) SIembra (Q/mz. ) 

FriJol Común 
Selección 184-N Negro bri Semi guía 400-2000 65 a 70 may./ago. 20 a 25 

llante 

Porrlllo-70 negro SemI guía 200-1200 70 a 75 may./ago. /nov. 20 a 25 

CENTA Chalchuapa negro Guía 400-1200 65 a 70 agosto 25 a 30 

Rojo-70 rojo bri-
llante Guía 400-1200 70 a 75 agosto 25 a 30 

ROJO de Seda rojo Semlguía 400-1200 65 a 70 may./ago. 20 a 25 N 
c.o 

CENTA Nahuizalco rOJo rOJo , Semiguía 400-1200 60 a 65 may./ago. 20 a 25 

CENTA Nahulzalco negro rojo Semi guía 400-1200 55 a 60 may./ago. 18 a 20 

Frijol de Costa 

CENTA-10S negro Semi guía 0-500 60 a 65 ag%ct. 20 a 30 

Florlcream crema Semi guía 0-400 70 a 75 ag%ct. 25 a 30 

Snapea crema Semi guía 0-400 70 a 75 ago./oct. 25 a 30 

FUENTE: Guía Técnica AgropecuarIa. Documento PrelIminar. CENTA 1980. 
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La mayoría de variedades de frijol común es adapta

ble a terrenos cuya altitud oscila entre los 400 a 

1200 metros sobre el nivel del mar , en cambio el -

frijol de costa se adapta desde los cero a 400 me

tros sobre el nivel del mar. 

El ciclo vegetativo tanto para el frijol común como 

para el de costa, está entre 60 a 75 días. 

Al referirnos a las épocas de siembra de este grano, 

se encuentra que para el frIjol común, ésta se reali 

za en los ~eses de mayo y agosto, en cambio para el 

de costa se hace en agosto y octubre. 

Los rendimientos promedios por ~anzana oscilan entre 

los 20 a 30 quintales. 

b) Epoca de Slembra 

(Véase cuadro anexo) 

e) Zonas de Cultivo 

El frijol se cultIva en todo el territorio nacional 

siendo las zonas central (región 11) y la occiden

tal (reglón 1) en donde mas se SIembra, tal como -

puede observarse en el cuadro No. estas dos zonas 

representan el 65.9~ del total sembrado durante el 

año 1980/81. La mayor prodUCCIón también se encuen

tra en estas zonas o regiones, representando el 

65.6% del total producido. El rendImiento por manza 
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na, es mayor en la zona occidental (región I), con 

13.2 quintales, según el cuadro antes referido. 

d) Cosechas 

Las cosechas que se obtienen, son tres, así: 

La que se cultiva en mayo se obtiene en julio; la -

cultivada en agosto se recoge en octubre y la que -

se siembra en novIembre y dicIembre se cosecha en f€ 

brero y marzo del siguiente año. 

c) Enfermedades, Plagas y su Control 

Entre las enfermedades del frijol, se mencionan las 

siguientes' mal del talluelo y podredumbre radicula1 

mustia hilachosa, mancha angular, antracnosis, roya 

mildiú polvorIento y mosaico de caupí. 

Las plagas que lo atacan son gallIna ciega, gusano 

cortador, babosa o llgosa, tortuguilla, pIcudo de lé 

vaina, piOJO de zope, gusano cuerudo, tlerreros, gu 

sano sodado, pulgones, cachuela del frIJol, gorgojo 

y otras. 

Para el control de las enfermedades y plagas, se ut 

lizan sustancIas químIcas tales como' aras~n, dItha 
I .. 

me M-45, volaton granulado, azodrln, lannate, dIptht 

rex, folldol H-2, seVIn, parathión metílICO, etc. 
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A. 1.3 Arroz 

El cultivo de este grano es la activIdad agrícola que -

requiere mas tecniflcación dentro de los granos básicos; 

necesida de factores ecológicos mas específicos para su 

cultivo. 

Se divide en varias formas de acuerdo a determinadas ca 

racterísticas, así: por el erado de procesamiento, en -

arroz en cáscara, descascarado y elaborado; por la 10n

gi tud de sus granos, en extralargo, medIa."lO y corto. 

Sus usos son principalmente para consumo hlmmno y para 

fllles industriales diversos. 

a) VarIedades 

(Véase cuadro siguiente) 

El cuadro muestra las característIcas agTonó~icas mas 

importantes del arroz de las dIferentes variedades re 

comendadas para su siembra, por el Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (CENTA). 

El tamaño del grano de estas variedades es clasIfica

do como largo, el ciclo vegetativo de la planta varía 

entre 115 a 130 días. Entre las de mejor rendImIento 

se encuentran el X-10 y el ClCA-9 que alcanzan desde 

80 a 100 quintales por manzana. 



1"\ l'\. ,!'\. v 

a) Características AgronómIcas de Variedades 

VarIedades X-lO CICA - 4 CICA - 6 CICA - 9 Características 

Días a floracIón 90 a 100 90 85 a 95 90 alOa 

CIclo vegetatIvo (días) 120 a 130 120 115 a 125 120 a 130 

Altura planta (cms.) 90 a 100 80 a 90 70 a 80 80 a 100 
I 

ClaslfLcaclón del grano Largo Largo Largo Largo I ~ 
I 

~ 

RendImIento (Q/Mz) 80 a 100 70 a 90 70 80 a 100 I 
_J 

FUENTE· Guía Técnica Agropecuaria. Documento Preliminar. 

Centro NaclOnal de Tecnología Agropecuaria. (CENTA). 

1980. 
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b) Epocas de Siembra 

Existen tres épocas de slembra para el arroz, las -

cuales son: Primera, durante el mes de mayo, para -

las variedades de ciclo largo. 

Segunda, a finales de julio, las de ciclo corto. 

Tercera, en diciembre se recomienda sembrar la de -

estación seca. 

c) Zonas de Cultivo 

La localización de las áreas de producción del arroz, 

se encuentra con menor dise~ación que el resto de 

los granos. 

En el cuadro No. 8 se presenta la superficie sembrada 

de arroz para el año agrícola 1980/81, la producción 

y el rendirnlento por región, en donde se observa que 

las zonas o regiones de mayor CUltlvo son la orlen

tal (reglón IV) que representa el 51.6% del total -

sembrado, con una producclón del 50.2% del total de 

la producción, equlvalentes a 661.902 quintales gran 

za; y la zona central (región 11) representando el 

22.1% de dlcha superficie. 

La zona que tiene mayor rendlffilento promedio por 

manzana es la paracentral (reglón 111) o sea que cada 

manzana produce 60.5 qUlntales granza; Sln embargo, -
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es la zona donde se cultivó menor superficie en el re

ferido año. 

d) Cosechas 

Para este grano eXlsten tres cosechas, siendo la de ma 

yor rendimiento la cultivada durante el mes de mayo o -

de invierno, cuya cosecha es recogida en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

e) Enfermedades, Plagas y su Control 

Las enfermedades para el arroz, son entre otras, el ti 

zón de la hOJa o pudrición del cuello, manchas pardas, 

manchas del grano, el requemo (mancha zig zag) , falso 

carbón, chicharrltas o saltahoJas. 

Tamblén es atacado por plagas tales co~o· gusano cogo

llero, el medidor, barrenador del tallo, la chinche -

de los pastos, la chlnche hedlonda y otros. 

Para el control de estas enfermedades y plagas se apli 

can productos químicos, entre los que tenemos benlate 

y manzate, hlnosan o kasUffiln, dlptherex, fOlldol, tarna 

rón, sevín, etc. 

A.1.4 Maicillo (Sorgo) 

Este grano ocupa el segundo lugar en la producclón de cel 

les, ya que se utiliza en el consuwo animal y para la in

dustria de forrajes. 
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En algunos países con bajo ingreso percápita corno El 

Salvador, se usa para consumo hwnano, comunmente mez 

cIado con maíz. 

a) Variedades 

(Véase cuadro anexo) 

Según se observa en el cuadro, las características 

de las distintas variedades del maIcillo,que reco

mienda el CENTA para sembrar, se encuentra la colo 

ración del grano siendo la de bJanco ~rIs la mas 

corriente, correspondIente a la variedad denowina 

02 CENTA S-2, la cual se cultIva con dos propósI

tos: grano para consumo y para forrajes. 

En relación al rendirruento promedIo, este es de 

3.5 toneladas por hectárea, aumentando a S.S tone 

ladas por hectárea, cuando se trata de la varle

dad dedIcada para forrajes. 

Es conveniente mencionar, que a pesar de existIr 

estas varIedades mejoradas, nuestros agricultores 

continúan cultIvando en mayor proporción la varie 

dad nacional según lo muestra las CIfras que apa

recen en el anuario de Estadísticas Agropecuarias 

1980/81. 

b) Epocas de Siembra 

Tradicionalmente se conocen tres épocas de slembré 

la primera llamada de Primavera o de Invierno, qUI 



ÜV.l~v v·.a...L .... ..L..L..LVj 

a) Característlcas Agronómicas de variedades 

Variedades CENTA CENTA S - 2 CENTA 
Características S - 1 Grano Forraje SH - 500 

Color del grano Blanco Blanco Blanco Anaranjado 

gris grls 

Días a floración 62 65 65 58 

Días a cosecha 90 100 70 85 

Altura planta (mts.) 1.30 3.0 3.0 1.28 
~ 
-....] 

Tamaño panoJa (cms.) 20 23 27 

TlpO panoja Compacta Scmiabierta Semicompacta 

Rendlmlento (Tn/Há) 

Grano 3.5 3.0 4.0 

ForraJe 5.5 

~~""NJE: Guía Técnica AgropecuarIa. Documento Prelinllnar. 
/,,-y 1'40~ 

(
.i" Sil g ~\ Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. (CENTA). 1980. 

G @!!~"""J i¡) = 1):;: 1 
c~ ~ ~ \, .? ~ u '7.~ - .., --' 'Zl 
\ ...JT!., ) , 

, \ ' , 'r-J )'/ ¿o 
~ _!~t ~~r 



- 38 -

se realiza durante la época lluviosa, de preferen

cia entre la segunda quincena de mayo y la primera 

de junio. 

La segunda siembra conocida con el nombre de Pos

trera, se realiza durante los primeros quince días 

del mes de agosto. 

La tercera de Riego o Apante, generalmente se rea~ 

za entre el 15 de nov1embre al 31 de d1c1embre. 

c) Zonas de Cultivo 

El ma1c1l10 se cultiva en casi todo el territor10 

nacional, S1n embargo, cabe hacer la observación -

de que no eX1sten áreas en que sea notable la con

centración del cultivo, 10 que ind1ca que está d1-

seminado en todo el territorio del país, debiéndo

se ello probablemente a que es cultIvado en su ma

yor parte por pequeños y medIanos agrIcultores en 

tierras de menor fertilIdad. 

Al analizar el cuadro Anexo No. 9 se deduce que 

para la cosecha 1980/81, la zona de mayor cult1vo 

de este grano fue la oriental (región IV), repre

sentando el 50.7% del total de superf1c1e sembra

da, cuya producción representa el 46.6% del total; 

siguiéndole en orden de 1mportanc1a la central -

(región 11) con el 18.9% del área cultIvada; la -
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paracentral (región 111) y la occidental, represen

tan jlmtas el 30.4% de d1cha superficie y el 33.2% 

de la producción, para el mismo año. 

La región de mayor rend1miento es la occidental, -

con llll promedio de 21.9 quintales por manzana. 

d) Cosechas 

De las tres siembras conocidas, la de mayor impor

tancia es la de Pr:il'navera o de 1nvien ), cuya cos~_ 

cha se recoge durante los meses de d1ciembre y ene 

ro, las otras cosechas no son slgnificativas. 

e) Enfermedades, Plagas y su Control 

Entre las enfermedades del malcillo están las Sl

guientes' mancha concéntrica, roya, mancha cercosp~ 

ra, carbón descub1erto, antracnosls, mancha helmlll

thosporiurn (tizón de la hoja), mancha del grano, -

mildiú lanoso y otras. 

Además es atacado por plagas corno la gallina ciega, 

gusano de alambre, piojo de zope, guSffilO cuerudo, -

t1erreros, hacheros, cortadores, tortugu1lla, gusanc 

cogollero, gusano soldado, barrenador del tallo, mo~ 

quito del sorgo, pulgones, gorgoJos y palomlllas. 

Para el control de las enfermedades del maicillo, e! 

recomendable, sembrar variedades tolerantes a éstas 
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10 mismo que tratar las semillas con diferentes pro

ductos químicos que existen al respecto. 

En cuanto al control de plagas se utilizan volatón -

granulado, lannate 90 por CIento, sevin 80 por ciento 

azodrín 60 por ciento, dIptherex granulado al 2.5 

por ciento, lebycid 50 por ciento, malathión 57 por 

ciento. 

Para el rontrol del grano en los graneros se reco

mienda: Bisulfuro de carbono, pastIllas photoxin y -

malathión 57 por ciento. 

A.l.s Financiamiento 

Históricamente el finanCIamiento o crédito agrícola ha 

estado orIentado a incentIvar la producción, favore-

cIendo en esta forma a los cultivadores de productos Pi 

ra la exportacIón, margIl1ando al pequeño agricultor a 

cultivar los productos dedIcados al consumo interno. 

Los servicIos de financIamIento agrícola, especialment 

han SIdo prestados por Instituciones como el Banco Hi~ 

tecario, FederacIón de CaJas de CrédIto y Banco de Fo

mento Agropecuario; tal como 10 ha señalado Angel Rob( 

to Vaquero (24) "en El Salvador no se han explotado 

las potencialidades que representan el crédIto agríco 

para el desarrollo agropecuarIo, sin establecer una p 

(24) Angel Roberto Vaquero. Tesis El Crédito en el Desarrollo Agropec 

rio. UCA. 1980. 
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lítica nacional coordInada a fin de contribuir a ese ob

jetivo, dando como resultado la persIstencia en las es

tructuras crediticIas tradicionales donde se favorece -

especialmente a los grandes agricultores, sin ofrecer -

una posibilidad de financiamiento para el pequeño agri

cultor, desestimulando su desarrollo empresarial agríc~ 

la que le permitiría la participacIón en la oferta na

cional de productos agropecuarios, ya que hasta la feche 

ha permanecIdo como agricultor de subsistencia, imposi

bilitado de obtener los ingresos necesarios para satis

facer sus necesidades báSIcas y las de su familIa". 

La administracIón de Bienestar Campesino (ABC) era la -

institución credItICIa que tenía como propÓSIto esen

cial, lograr que la mayoría de productores agropecua

rIOS que cultivaban la tierra en pequeña escala tUVIe

ran acceso al crédIto Institucional. Este organismo fi 

nanciero se convirtIÓ en Banco de Fomento AgropecuarIo 

a partir de 1973 según Decreto No. 312 del 10 de abri] 

de ese año. (25) 

Los objetivos establecidos al BFA, son los siguIentes 

a) Crear, fomentar y mantener faCIlIdades fInancIeras 

y servicios conexos necesarios para contribUIr al 

desarrollo agrícola, y 

(25) Memoria del BFA - 1973 
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b) Servir de agente financIero de los organIsmos encar-

gados de desarrollar programas de bienestar rural y 

reforwzs estructurales agrarIas. 

El fL~anclamiento del CultIVO de granos básIcos, por 

medio del BFA ha observado un incremento en todos -

los productos básIcos, anexo No. 10 , para el maíz 

se financió en 1975, 63.632 manzanas llegándose du-

rante 1979 a 132.790 manzanas, representando un L~-

cremento absoluto de 69.158 mz. 

Con relación al frIjol, el manzanaJc flnanciado pa-

só de 11.190 en 1975 a 30.962 en 1979, experImelltan 

do un aumento de 19.772 rnz. en el período señalado. 

Otro de los granos que ha recIbIdo re1e\-ada atenCIón 

en Clwnto a fInanCIamIento, ha SIGO el naicl110. pa-

sando de 3.845 ITIanzanas durante 1975 a 61.163 mz. -

en 1979, cuyo Incremento absoluto es de 57.318 mz. 

Referente al arroz el manzanaJe fInanCIado pasó de 

12.329 en 1975 a 14.598 en 1979, tenIendo un aumente 

de 2. 269 mz. 

B - Almacenamiento 

En la actualidad, los sistemas modeEnos de almacenamIento han te ,....-"" ..,.¡"r - .... ~~ 
// -:-' ':,1 I ~" 

nIdo influenCIa favorable enf! l paí~; - sIR~cmhargo, se siguen em-
f ~ -- 1' :1':1? <"\ ~ ~ \\\ 

pleando técnicas antlguas, sl~ndo 'éste , m~ !factor negativo tanto 

'\~'<\ > \ ) ~ ... :¡¡j 
~ i(..;r 

,~ __ "t' .. ~c 
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para pequeños como medIanos agricultores que por carecer de es

tos medios venden su prodUCCIón a comercIantes acaparadores a -

veces en forma anticipada, disminuyendo la rentabilIdad a los -

cultivos, por vender en los períodos de cosecha en donde los pre 

cios de mercado son relativamente bajos. 

Los tIpOS de almacenaJlliento que mas se utilIZan son el hoziron

tal y el vertical, refIriéndose a bodegas el primero y a los si

los de lárnlna el segundo. 

Encontramos que el almacenamIento de gran parte del producto cose 

chado se hace en condiciones que no reunen requisitos técnICOS -

apropiados, 10 cual ocasiona pérdIdas considerables de granos, al 

bajar la calIdad de los mismos, refleJándose en los preCIOS que -

reCIbe el agricultor. Además se e~lea otra clase de almacena

miento que reune las cualIdades necesarIas para conservar la ca

lidad del producto, o sea la red de silos del InstItuto Regulador 

de Abasteclffilentos. 

1 - Almacenamiento a NIvel OfIcIal 

De acuerdo a estudIOS realizados por el NinIsterlO de Agncul 

tura y Ganadería (~~G) en relaCIón a la SItuación actual de -

la disponibi1Ldad de almacenes para granos básicos, correspo~ 

de al Instituto Regulador de AbasteCImientos, a través de su 

red nacional de silos y bodegas, el mayor volumen en capaCI

dad de almacenamIento y en menor capacidad al Banco HIpoteca

rio de El Salvador. 

I BIBLlOTr::CA r¡:-~I;~ 
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Según informes de la Dirección General de Economía Agrope

cuaria del MAG., para la cosecha del año agrícola 1980/81, 1, 

producción nacional de granos básicos fue de 16.675.148 qujn 

tales, estando distribuIdos por producto y volumen como 

muestra el cuadro siguiente: 

Producto: 

Maíz 

~1a.icillo 

Frijol 

Arroz Granza 

Volumen en QQ. 

11. 447.780 

3.040.900 

886.500 

1.320.000 

De esta cosecha el InstItuto Regulador de AbastecImientos te

nía como meta la compra de 2.4 millones de qUIntales habIen

do comprado hasta agosto de 1981, solamente 1.015.951 qUInt~ 

les, cifra que equIvale al 6 09% de la produccIón nacIonal, 

quedando el 93.91% restante sujeta a especulaciones del mer

cado, lmpuesta por intermedIarios a través de la ley de ofer 

ta y demanda. 

La FAO, estIma como pérdidas teórIcas para países en desarro 

110, el 10% de la prodUCCIón, CIfra que representa 1.667.514 

quintales para 1980/81. 

La cosecha nacional de granos básIcos estimada para el año -

agrícola 1981/82, es de 15.739.705 quintales, suponIendo el 

10% de pérdidas estlffiado por la FAO, que equlva]c a 1.573.970 

qUIntales de granos que estarían sUJetos a pérdida y en el -
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caso que el Instituto Regulador de AbastecImientos tuviera -

suficientes condiciones de compra de manera que alcanzara su 

máxima capacidad de 1 almacenaje (3.5 millones de qUIntales) 

solamente tendría capacIdad para absorber el 22.2% de la ffilS 

ma, quedando el 77.8% restante sUJeta a especulacIones comer

ciales. 

El Instituto Regulador de AbastecÍffilentos tIene como meta de 

compra para la co~echa del año agrícola 81/82, 2.4 lnillones 

de quintales (26) que equivale al 15.2% de dicha produccIón, 

esta meta está distribuIda por producto, así: maíz 65% 

arroz 20%, y frIjol 15%. 

De acuerdo a los datos anteriores y considerando que las ca

pacidades de almacenamiento de otras instItuciones como el -

Banco HIpotecarlo, es relativamente baJa (200.000 QQ), se 

puede afirmar que a nIvel oficial todavía es reducido al com 

pararse con los volúmenes de prodUCCIón logrados en los últi 

mos cinco años. 

Cabe agregar que el Banco de Fomento AgropecuarIo como InstI

tución que fomenta la producción Agrícola, no proporCIona 

servicios de almacenamIento para granos báSICOS, SIno únIca

mente en insumas agrícolas. 

(26) Información tomada de la PublIcacIón del Centro de ConocimIentos 

EspecialIzados en Granos y Semillas CEGRAS. Octubre 1981. 
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2- Almacenamiento a Nivel PrIvado 

Comprende la estructura existente a nIvel del sector llldus

trial y el que se encuentra diseminado en las fIncas o hacIen 

das. 

A nivel de flllcas o hacienda el tipo de almacenaJe es rudi

mentario por lo cual no permite al agrIcultor mantener el pro 

ducto en buenas condIcIones por mucho tiempo. Siendo los me

dios mas utIlIzados, los graneros de lámIna, troJes y taban

cos. 

3- Volúmenes o Capacidades Existentes 

Para 1979, (anexo No. 11) la capacidad total fue de 8.609 . 862 

quintales, que comparados con la producción de ese mIsmo año 

(16.189.225 QQ),nos IndIca un défICIt de 7.579 363 QQ. 

Deduciendose de esto que aproxlIDadamente el 50% de la produc

CIón debió comercIalIzarse en el período de cosecha, pues to

davía se carece de la capacIdad sufICIente para poder esperar 

mejores precios en el mercado. 

Del volumen total existente de almacenamIento, corresponde al 

sector público 3.325.555 quintales, eqUIvalentes al 39%, que

dando el resto (5.284.307 QQ) para el sector prIvado o sea el 

61 % del total. 

4- LocalIzaCIón Geográfica 
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El almacenamiento para granos básicos se encuentra localiza

do en diferentes zonas de producción, en este trabajo solo -

se señalará los lugares en que tiene sus instalaClones pro

pias el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), por 

ser el mas representatlvo del sector públICO. En cuanto al 

privado, por estar tan dIseminado, no es posible dar su loca 

lización en esta oportunidad. 

Según información proporclOnada por el IRA, al 31 de dICIem

bre de 1981, este InstItuto tIene localizados sus centros de 

almacenamiento en los lugares SIguIentes: (véase mapa) 

Plantas Alrnacenadoras CapacIdad QQ. 

San Martm 1 . 01 7 . 100 

Usulután 

La Unión 

Santa Ana 

San Miguel 

Guayrnango 

Centros de Acopio: 

San José El Carao 

San Juan OpICO 

Zacatecoluca 

Metapán 

Ahuachapán 

316.000 

75.300 

2111 .200 

299.760 

301.620 

95.500 

170.500 

170.500 

47.300 

49.300 
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Centros de Acopio: 

Suchitoto 

San Isidro 

San Vicente 

Hercedes Umaña 

Olapel tique 

5- Concentración o ACOplO 

35.440 

35.440 

33.440 

33.440 

33.440 

Por lo general, la producción de granos báslCOS se encuentra 

dlspersa en múltiples unldades productlvas dlsemlnadas en to

do el territorlo naclonal, deblendo concenLrarse o recogerse 

en lugares aproplados para su adecuada conservaclón y oportu

na circulación a través de los dlversos canales de dlstnbu

ción que se anallzarán en el capítulo slgulente; dentro de -

los cuales se destacan una gran variedad de comerciantes o ln 

termedlarlos que en la mayoría de las veces, especulan con -

los productos en perjulcio de los consumidores. 

e - Transporte 

Es otro de los factores prlncipales de la comercialización juega 

un papel de gran valor en la transformación de una producclón de 

autoconsumo a otra orientada al comercio, o sea que desempeña una 

funclón de puente entre la finca o lugar de explotaclón y los or

ganismos de comerclallzaclón. 
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Las necesidades de este factor empiezan en el lugar de CUltIVO -

desde donde el productor lo trasladará para concentrarlo o alwa

cenarlo en los lugares destInados para tal fin, para su deblda 

distribucIón a los const.n1ndores. 

En general el transporte de productos agrícolas (granos básicos) 

para desempeñar o cumplIr en forma efICIente la funclón de mer

cadeo, tIene que llevarse a cabo baJo las condiciones o caracte

rísticas siguientes' rapidez, regularHlad, volumen apropiado y -

costo razonable. 

1- Clase de Transporte 

DependIendo de los lugares en donde se cosechan los productos 

y la clase de los mismos, éste puede hacerse por dIferentes -

medIOS, SIendo los mas comunes, el de traCCIón anlffial (~ulas 

y carretas), camiones, ferrocarrIl y otros. 

No se cuenta con informaCIón estadística sobre los volúmenes 

de granos básIcos movlllzados a través de los dlferentes me

dios señalados; sin embargo, se puede afIrmar que es el camIón 

el mas utilizado. 

Una de las razones por las cuales el camión es el medio mas -

generalIzado para el transporte de granos báSICOS, es porque 

puede adecuarse con mayor facilIdad tanto, a dIstanCIas cortas 

como a largas, así como a la eXIstencia de infraestructura vial 
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que pennite llegar a la mayoría de zonas de producción o mer

cados de mayoreo. 

2- Tarifas de Transporte 

Al referirse a este aspecto Ra)~lundo Adan Alegría (27) expresa 

liLas tarifas de carga en El Salvador solo pueden ser tomadas -

como nominales, ya que están sUJetas a modificaCIones y aJus

tes contínuos que varían de acuerdo con la IntensIdad de la -

demanda y con el interés que se tenga en conseguir tales servi 

cios". 

A pesar de que el transporte de carga por carreteras es el mas 

usual en nuestro país, las tarIfas eXIstentes no son unIformes, 

ni tampoco se tienen criterios unlfIcados para el cobro de los 

fletes, no solo se conSIderan las dIstancIas, el tIpO del pro-

ducto a trasladar, el estado de las vías de acceso, SIno t~

bIén "la competencia rUInosa y desleal por parte de los trans

portistas entre sí. El transporte se encuentra desorganIzado 

originando en algunos casos la qUIebra de pequeñas empresas -

que no alcanzan a cubrir sus costos de operaCIón". (28) 

(27) Los Transportes en el Desarrollo EconómICO de El Salvador. Univer 

sidad Nacional, MéXICO 1966. (P. 12). 

(28) Problemas de Transporte en El Salvador. Jaime Vera Sabater. PrI

mer S1IDposio NaCIonal Sobre Fomento de Exportaclón. 1974. (P.1). 
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3- Facilidades Existentes de Transporte 

Al considerar la infraestnlctura vial en el país, en donde la 

casi totalidad de sus carreteras son transitables todo el año, 

se encuentra que las distancIas son relativamente cortas, lo 

cual ha facilitado el desarrollo de una oferta de transporte 

bastante efiCIente, sin embargo, en los (¡ltllTIOS y pr:UTIeros me

ses de cada año, ésta se vuelve insufICIente ya que cOl11C1den 

las cosechas de productos de e~~ortacIón (café, algodón, y ca

ña de azúcar), que absorben gran parte del mismo. 

Es lillportante anotar que muchos de los transportistas que tra~ 

1adan granos báSICOS en las zonas de produccIón a los dIstIn

tos mercados o fábrIcas procesadoras, no son solo transportIs

tas, sino que se trata de comerciantes mayoristas que recorren 

las zonas de cultivo procurando comprar, acapdrar y especular 

con ellos. 

D - Precios 

La agricultura en general presenta característIcas especiales por 

estar sometida a las variaciones clImatológIcas de naturaleza es

tacional, es así como los ciclos de producción son rígidos, SI

tuaCIón que ocaSIona muchas veces desaJustes en la oferta y la de 

manda de granos báSICOS, además SI se toma en cuenta que éstos -

son productos perecederos de costosa conservacIón, la agrlcultu-
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ra se sitúa en desventaja en relaCIón a los demás sectores econó-

nucos; estas características traen como consecuencia, signIficati 

vas varIaciones en los precIos, afectando en dIferente magnitud 

tanto a los consumidores COlTIO a los productores o agricultores, 

no así a los intennediarios qUIenes por la naturaleza de sus ac-

ciones aprovechan la situacIón en perjuiclo de los lngresos de la 

sociedad consumidora naclonal. 

1- PolítIcas de F1Jación de PreClOS 

Al referirse a estE. tema Oscar Pontaza (29), expresa: "La fluc 

tuaclón en los preclos de los cereales depende de muchos fac

tores, princlpalmente de la oferta y la demanda de dlChos prQ 

ductos". Estas fluctuaclones en los preclos son oebldos en al-

gunos casos a la falta de un sIstema efICIente de mercadeo que 

pennIta la dIstrIbuclón económIca de los productos. 

En los últImos años en nuestro país se han dado polítIcas de -

precios llamados de "sustentacIón" o garantía a través del Ins 

tituto Regulador de Abasteclnuentos, llevando como obJetivo -

aumentar el Ingreso percáplta de la población agrícola, además, 

de estimular a los agrlcultores a que ll1crementen la produc

ción, asegurándoles la compra de la mlsma a preCIOS que les -

pennItan recuperar sus costos de producción mas un márgen de -

(29) El Mercadeo de Cereales y sus Problemas. Primera ConferencIa de 

OrganIsmos de Fomento de la ProduccIón y EstabIlIzacIón de Pre

cios. 19S8 (p.S) 
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utilldad. Estos precios de garantía han mostrado tendencla cre 

ciente año con año según muestran los datos del cuadro anexo -

número 17. 

Tamblén se han decretado leyes tendientes a frenar el alza en 

los preclos de granos básicos, siendo el Hinlsterlo de Econo-

mía el responsable del control de los In1.smos. 

No obstante lo anterlor, la polítlca de regulación de precios 

a nivel de consunúdor no ha sido efectlva, ya que al observar 

el registro de precios (anexo No.12), durante los meses del -

año 1980, éstos dlfieren a los legalmente establecidos. 

2- Comportamiento de los Precios 

El comportamiento de los preclos promedlos anuales a nlvel de 

tiendas minoristas en el mercado de San Salvador, durante el 

período 1976-1980, en relaclón al maíz, anexo No. 13, nos 

muestran claramente que éstos l1an aumentado pasando de ~0.19 

en 1976 a ~O.26 en 1980 y al observar el cuadro No. 12, el -

mayor preClO se alcanzó durante los meses de Julio a septlem-

bre, y el menor lo reg1stró en los meses de enero y febrero. 

Igual comportamiento se observa a nivel de transportista y -

mayorlstas. 

Para el frlJol durante el ffilsmo período, la tendencia de los 

precios en las tlendas mlnoristas, anexo No. 14 ha sldo cre-

c1ente, pues de eO.62 para 1976, pasó a el. 16 en 1980. El ~s 

/ .--ll-,-,,- --~ -r-r-,-- - -
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alto alcanzado por e~te producto (variedad rOJo de seda) en -

el año de 1980, fue de e1.60 en los meses de JUlIO y octubre 

y el menor en la misma variedad, fue de eO.60 en enero. Com

portamIento slffillar presenta con respecto a los transportIs

tas y mayoristas. 

El arroz, para el período anallzado y en la plaza de San Sal 

vador, anexo No. 15, muestra un comportamIento fluctuante en 

los precios, para el minorista pues alcanza su mayor en el -

año 1978, dIsminuyéndose los dos años posterIores; SIn emba.!:. 

go para el transportista)' mayorIsta la tendenCIa de los mIS

mos ha sIdo creciente. En 1Q80 este grano alcanzó su máxImo 

precio de eO.70 para el consumIdor durante el mes de agosto y 

el menor en enero. (arroz de 2a. clase). 

Con relación al maIcIllo, los precIos promedIos anuales en las 

tiendas ffilnorlstas, anexo No. 16 han mantenIdo estabIlIdad 

(1977 a 1979) aumentándose levemente para el año 1980. Para 

los transportIstas y nayoristas el comportamIento ha sido va

rIable. Este grano alcanzó su máxImo precIo en el mes de dI

ciembre de 1980, y el menor 10 mantuvo durante los prImeros -

cuatro meses del año antes cItado. 

E - PromocIón 

De conformIdad por 10 expresado por Wlll1am Stanton en su Obra -

Fundamentos de Marketing, (Pág. 518) "báSIcamente la promocIón -
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es un trabajo de información, persuación e influencia. Las acti

vidades de promoción son esencIales cu~~do eXIstp una co~etencia 

imperfecta, monopolístlca, con diferenciacIón de productos y una 

imcompleta información de mercados". 

El núsmo autor destaca la importancia de esta actIvIdad en el de 

sarrollo de los canales de dIstrIbución que requIeren el uso de 

intelmediarlos mayorIstas y detallistas. 

Aunque la demrulda de Granos BáSICOS es InvarIable, por parte de 

los cons~dores, debe despertarse y estimularse a través de ac

tividades promoclonales. 

1- PromocIón a nnTel OfIC1al 

EspecífIcamente en el sector agrícola los esfuerzos pl'OmOCIO

nales han sIdo dIrigIdos a nIvel InstItuCIonal, siendo el 

Instituto Regulador de AbasteClJl1lentos y el Banco de Fomento 

Agropecl~rlo, los organIsmos a Través de los cuales se promue 

ve por medIo de crurrpañas publIcitarIas los IncentIvos en los 

precIos de garantía, períodos y lugares de compra así como -

aSIstenCIa técnIca para el agricultor, estimulándolo a la 

sIembra de éstos; Slll embargo, la promocIón de la venta de 

Granos BáSICOS ha sido orientada a Informar sobre precios, -

calidad del producto y lugares de dIstrIbución. 

2- Promoción a nivel PrIvado 
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En relacIón a la promoción de Granos BásICOS por parte del -

sector privado se puede afirmar que no ha sido muy desarro

llada, dlngIéndose únIcamente a informar a los productores 

la posibIlIdad de compra de algunos granos, tales como el -

maíz, maiCIllo y arroz . 

F - Canales de DIstribuCIón 

Los canales de dIstrIbución de Granos Básicos, están sUJetos a 

una larga cadena de intermedIarIos desde que el producto sale -

de la explotaCIón, hasta llegar a manos del consumidor. 

Este tema por considerarse báSICO para nuestro trabajo, será -

tratado mas amplJamente en el Capítulo SIguiente. 



CAP 1 TUL O III 

CANALES DE DISTRIBUCION 

Conforme la tecnología agrícola ha Ido aumentando, los volúmenes de pro-

ducción tambIén se han incrementado volvIendo mas compleJo el proceso de 

comercializacIón en general; la tarea de distrIbuir los productos ha to-

mado mas importancia. Es por estas razones que en este Capítulo se trat~ 

rán aspectos relacIonados con los canales de dIstribucIón, InicIando con 

algunas definIcIones dadas al respecto, destacando su lmpOrtancIa y cla-

sificaciól1, se analizará la estructura actual, además se descrIbIrán los 

centros de comercialIzacIón específIc~ente de granos básICOS y el papel 

desempeñado por el InstItuto Regulador de Abastecimientos en el período 

1974/75 - 1980/81, en relacIón a los volúmenes comprados y vendü!os. 

A - Defmición 

Según 10 expresado por algunos autores, el vocablo "DIstrIbucIón" se 

usa como sinónImo de MercadotecnIa, señalando específIcamente que un 

Canal de DIstrIbución, "es el camino que se toma para la transferen-

cIa del título de producto" (30) 

Otro autor los defme de la SIguIente fonna: "los conductos que cada 

empresa escoge para la dIstrIbución mas completa, efIcIente y econó

mica de sus productos o servIcIos, de manera que el consumidor pueda 

adqUIrirlos con el menor esfuerzo pOSIble". (31) 

(30) Tously C1ark y Clark. PrmcIplOs de Mercado. /' 

(31) Alfonso Al varez Agullar. Elementos de Mercadotecnia. f'.léxico. 
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Otra definiclón es la siguIente: "Los Canales de DIstrIbución son -

la ruta a través de la cual Jos productos o serviCIOS, o su título 

de propiedad, se desplazan al Ir del venóedor al consvmidor". (32) 

Encontramos que en las defInICIOnes anteriores intervIenen dos sUJ~ 

tos, uno que produce y otro que COnSllllle y entre an1bos eXIste un ne

XO, un medIo, un camIno, una estructura organl3aclonal, un cO~lducto 

por medIo del cual se movll13an los productos o SeT\riCIOS de las dI

ferentes formas existent~~. 

En efecto los Canales de DistnbucIón están representados por inter 

mediarIos grandes y pequeños que se espeCIalIzan en la transferen

CIa de la propIedad de los bIenes o servIclos; tal como lo muestra 

el gráfico SIguIente, en donde se encuentrrul los Crulales de Dlstrl 

bucIón mas comunmente utilizados 

(32) George R. Terry: PrmcipIos de .\dmlnistraclón. 

MéXICO. (P. 148). 
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DI STRIBUIIx)~ 

t-1AYORISTA 

DETALLISTA 

CONSillIIOOR 

Al señalar la ~portancIa de los Canales de DIstribuCIón, pensarnos 

racionalmente en el objetivo de qUIen produce y de qUIen consume, _ 

relacIonandose ambos a través de ese medIO, el cual faCIlita la sa-

tIsfaccIón de necesIdades al menor costo pOSIble y en el momento y 

lugar oportuno. 

Enfocando en [oTIna específIca los medIOS, conductos o vías por donde 

los productos agrícolas se movilizan, encontrarnos 10 Importante que 

resulta la seleccIón apropiada de éstos, ya que por 10 dIsperso de la 
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producción, especialmente los granos básicos, que en El Salvador proce

den de un gran núm~ro de explotaclones familiares muy pequeñas (minlf~ 

dios), diseminados en todo el territorio nacional, explotaciones eIl do~ 

de el campesino que los cosecha carece de condiciones técnicas sobre -

mercadeo, tales como clasificación, ajuste, transporte, conocÍIDlento so 

bre oferta y demanda y otros; estos factores dan lugar al desarrollo de 

un fuerte grupo de intermediarios o comerclantes en pequeño que con el 

fin de obtener máximas utilidades, varían los precios y crean escasez 

en perjuiclo de los consumidores finales. 

Los Canales de Distribución no serían importantes si quienes Cultl\~ -

los granos básicos los consumieran totalmente; si éstos no se transfirlE 

ran de uno a otro, no habría necesidad de intermedlarios en el flujo de 

los mismos. 

Al referirse a la importancia de ~ste tema William Stanton en su obra 

tltulada Fundamentos de Marketmg, expresa: "en cualquier economía, -

excepto aquella cuyo estado sea muy prlmitlvo, el intermediarlo desem

peña un papel muy importante, pues ayuda a crear utilidades en ténninos 

de tiempo, lugar y posesión". 

La distribución de estos cereales cobra importancia porque la produc

ción es de temporada, siendo necesarlO trasladar a través de canales -

adecuados y técnicas oportunas, conslderab1es volúmenes de granos, de 

manera que la continuidad y unlfonnldad del consumo se mantenga en be

neficio tanto de productores como de consumidores. 
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C - ClasIficación 

1- Privados y Oficiales 

Los Canales de Distribución de granos básicos en El Salvador, los 

podemos clasifIcar en dos grupos: de tipo Privado y Oficiales. 

Entre los de tipo Privado tenemos: 

ACAPARADORES O ACOPIADORES. Son los que están localizados en las -

cercanías de las zonas de producción y cuentan con regular capaci

dad financiera y de almF~enamlento en muchos casos abastecen a los 

mayoristas, transportIstas y ffilnoristas, manteniendo intensa acti

V1dad de compra y venta. En algunas ocaSIones conceden préstamos al 

productor con el obJeto de asegurarse que éste les venda la cosecha. 

MAYORISTAS. Son intermediarIos con capacIdad económica para adquirIr 

los productos, tIenen gran Illfluencia en el mercado, funcionando en 

el mayor de los casos como especuladores, sus compras las hacen di

rectamente al productor, pero con mas frecuencIa al transportista, -

abastecIendo a los minorIstas o detallistas. 

TRANSPORTISTAS. Poseen medIOS de transporte, facIlltandose1es llegar 

hasta los lugares de produccIón o plazas de mayor Importancia, para 

luego abastecer al mayorista, minorista y en otros casos al fabri

cante de concentrados. 

MINORISTAS O DETALLISTAS. Son los que realizan las compras o adquie

ren los productos de cualqUIera de los agentes que participan en la 

comerCIalIzación de los granos báSICOS, para poder satisfacer la de-



- 62 -

manda de cilllsumldores. Presentan las características de poseer una 

capacidad limitada de compra; vendlendo caSI siempre al menudeo, -

entre ellos podemos mencionar: tiendas, pulperías, puestos de mer

cado, etc. 

Entre los Canales de Distribución de Tipo OficIal, se encuentran' 

el Instituto Regulador de Abastecimientos (IR~), Instituto Salvado

reño de Transfonnación AgrarIa, (ISTA), CooperatIvas, Federación de 

Cajas de Crédito (FEDECREDITO), DIrección General de Riego y Drena

je, Banco de Fomento Agropecuario (BFA); SIendo el IP~~ el mayor y 

principal canal de distribucIón de granos básicos de tIpO oficial, 

funcionando tanto como mayorista y mInorIsta. 

Las otras instituciones menCIonadas, excepto el IRA, no tIenen como 

función principal la comercialIzacIón de granos báSICOS, SIno que -

su objetivo está enfocado a incentIvar o faCIlItar la obtenCIón de 

créditos para producirlos, ayudando por otro lado a la colocacIón -

segura de la producción en el InstItuto Regulador de AbastecImIen

tos cuya finalIdad es la compra y venta oportuna de estos productos 

para poder regular los preCIOS en el mercado, procurando favorecer 

tanto a productores como a consumIdores. 

D - Estructura Actual del Sistema de DistrIbUCIón de Granos BáSICOS 

En la comerCIalIzaCIón de los granos básicos no eXIste un SIstema unI

forme, ya que los agricultores utIlIzan canales diferentes; SIn emhar

go, debido a la estructura productIva del país, en donde las explota-
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ciones son en su mayoría pequeñas, grandes en número y ai'11pliamente -

distribuidas en las tres zonas del país, podrían anallzarse los medios 

de dlstrjbución mas comW1es para los cuatro granos básicos y compren

der el complejo problema de la comerciallzación agrícola. 

Al observar los gráficos Nos. 1, 2 Y 3 donde aparecen Jos canales pri 

marios en la distribución de estos cereales, se encuentra que estos -

productos para llegar desde el agricultor hasta el consumidor, pasan 

por varios intennediarios, slendo los cruuioneros o transpr:>rtistas y lo' 

comerciantes Acopiadores locales los que compran y venden los mayores 

volúmenes; éstos llltennediarlos abastecen a los agentes mayorlstas qu~ 

nes generalmente se localizan en los principales centros de comerclali 

zación. Báslcamente el movimiento que sigue el maíz, maicillo y frljol 

es similar, ya que las tiendas minorlstas o detalllstas se abastecen -

en mayor proporclón de los mayorlstas; en cambio en el arroz, el pro-

ducto para llegar al detallista tlene que ser procesado en el mollno, 

el cual es abastecido por los camioneros y los comerclantes mayoristas. 

Según los gráflcos antes menclonados, el pequeño y mediano productor 

tiene amplia partlcipación en el proceso de comercialización, ya que 

puede realizar transaCClones con la mayoría de los lntennediarios; pe

ro, en la práctica éstas son efectuadas con mayor frecuencia por medio 

de los Carnloneros y los comerclantes locales. 

Histórlcamente y según estudlOs reallZados sobre este tema "gran por

centaje del volumen total de producclón es manejado po~~~~e 
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ños y medianos productores al crédito agrícola institucional y a la -

asistencia técnJca sobre comercIalIzacIón, son los factores que sunm

dos a la carencia de medios de transporte y almacenamiento son barre

ras que no han permitido al agrIcultor la oportunIdad de partIcipar -

en los canales de mercadeo en donde obtendría mejor utIl1dad econó

mica" • (33) 

E - Centros de Comercialización 

El flujo de los cereales hac1a los centros de comercialización, se ha 

hecho mas ágil por el empleo extendido de los cam1ones, logrando por 

este med10 que los productores y consum1dores tengan acceso a los dI

versos intermediar1os, mayoristas y mInoristas 10cal1zados en los lu

gares cercanos a las zonas de producción. 

1- CaracterístIcas 

Los Centros de comercializacIón, en particular los de granos básico' 

se caracterizan poro tener gran afluenCIa de productos en períodos 

de cosecha, facilidades de comun1cación, acces1bIlIdad de medIOS de 

transporte y proximidad a serv1cios bancarios. 

2- Clasif1caclón 

Según lo expresado por algunos autores, los mercados mayoristas paré 

productos agrícolas pueden ser: locales, centrales, medianeros y se 

cundarlOs. 

(33) Red de Sllos para granos básICOS en 

zonas de producción CETRLDE 1972 
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Específ1camente en El Salvador, los centros de Comerc1alizac1ón para 

granos básicos, se clasifican en locales, que son aquellos que se en

cuentran ub1cados en las cercanías a las zonas de producc1ón, en és

tos los agricultores venden pequeños lotes preferentemente a los aca

paradores del lugar y a cam10neros; el otro t1pO de mercado eX1stente 

en nuestro país es el Central o TermInal, que son los lugares donde 

convergen los mayores volúmenes de producto. En estos centros de co

mercialización la afluenc1a de productos se observa en f01TIa pern1a

nente, tanto por comerciantes transportistas corno por los agriculto

res en forma directa. Generalmente es donde se determina el preCIO a 

nivel nacional, para estos cereales. 

3- Ubicación 

La producción de granos bás1cos se encuentra d1spersa en las tres zo

nas geográficas del territorIO nac10nal, por 10 que los centros de co 

merc1alizac1ón están localizados en dist1ntos lugares corno Metapán, -

Mercedes Urnaña, Nueva ConcepCIón, Guaymango, Chapelt1que, así corno en 

cabeceras departamentales, prlllc1palmente San Salvador, San ~11guel -

Usulután y Sonsonate. 

F - Papel Desempeñado por el Instituto Regulador de AbasteCImIentos, 

Período 1975 a 1981 

Al analIzar la particIpacIón del InstItuto, en las activIdades de comer

cIa11zacIón durante el período 1975 a 1981, resulta necesarIO señalar -

aspectos básicos de este proceso, corno son: compra y venta de granos bá 



- 69 -

sicos, Infraestructura existente, capacidad de almacenamiento, polí

tIcas administrativas y capacldad flTIanciera. 

En cuanto a infraestructura ha sido notable el creclmiento operacIonal 

del Instituto, partiendo desde su creación en 1950, buscando slempre 

el cumplimIento de sus princIpales objetlvos señalados en su Ley Orgá 

nlca. 

En 1951, el IRA contaba únicamente con una planta de almacenamiento -

(San Martín), cuya capacidad era de 250.000 quintales, en 1960 Inlcia 

operaciones la planta de Usulután, con una capacIdad de almacenaffilen

to de 225.000 qUlllta1es; rea11zándose en dichos centros, operaciones 

de recIbo de productos, secamlento, almacenaje, conservaclón, ewpaque 

y dlstrlbuclón. Actualmente esta lnfraestructura se ha amplIado a cin 

co plantas almacenadoras, once centros de acoplO y varias bodegas pro 

pias y arrendadas, alcanzando aproximadamente una capacIdad de 

3.500.000 qUlntales, además cuenta con carpas (toldos de lona) que 

en casos necesarios pueden utIlIzarse para almacenar hasta unos 

400.000 quintales más. 

Se destaca en este período la política de coordlnación diseñada en los 

últ~os planes de desarrollo económlco del país, en donde se ha apoya

do a esta lllstItucIón, faci11tándole el financiamiento para ampliar -

la estructura fíSIca de almacenaffilento y la organIzación administrati 

va con el fin de mejorar el cumplimIento de sus prInCIpales funCIones. 

De acuerdo a las políticas admInIstrativas, según las necesIdades y -
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el desarrollo alcanzado, el sistema administratlvo del IRA, se ha ido 

modiflcando (1953-1971-1979) con el propósito de lograr mla mayor coo~ 

dinaclón y efIciencia en los aspectos administrativos, financieros y 

téOlicos; articulándose dentro de la política del sector agropecuario, 

impulsado por el MinIsterio de Agricultura y Ganadería. 

El IRA ha tenldo la cooperación de varlOS organlsmos Internacionales 

como el Banco Centroamerlcano de Integración Económlca (BCIE); Agencla 

para el Desarrollo InternaCIonal (AID) y la Organización de Países Ex 

portadores de Petróleo (OPEP), que le han concedldo recursos para el 

fInanciamiento de operaciones propias del Instituto, como es la amplIa 

ción de su red de silos. 

En cuanto a la particlpaclón del IRA en la comercialIzaCIón de granos 

báSICOS, durante el período 1975 - 1981, puede decirse que la cobertu 

ra de mercado en la dIstrIbuCIón de estos productos, ha sido llffilta-

da y deflcIente (34) generando en los consulIlldores la imagen negatlva 

por la baJa calIdad de algunos granos comerclallzados; en relaclón al 

suminIstro de éstos no ha SIdo oportmlo al trasladarlos a los dIver

sos canales de dIstrIbuclón. TambIén se puede afIrmar que ha habido -

defICIenCIa en la presentación del producto, pues no SIempre éstos han 

sido distribuidos al público en los empaques apropiados. 

(34) Memoria de Labores del IRA. 1977 

Evolución de las Formas de Comercla1IzacIón de los granos 
báSICOS. 1950-1978. ~~ría Eulalia Jlménez. (P.Q1). 

I B_IBLlOTECr\ CENTRAL ¡ 
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En algrn10s años las ventas anuales del Instituto Regulador de Abaste

cimientos han superado las metas propuestas; sin embargo, el mercado 

interno no ha logrado estabIlizarse, ya que los precIos del maíz, 

frijol y maicillo en éste, han sido notablemente mas altos que los fi 

jados por la institución, sIendo esta una consecuenCIa de la poca par 

ticipación que ha tenido en relaCIón al volumen cOlnercla1izable, pues 

la mayor cantIdad de granos comprados, alcanzó el 18.2% de ese volu

men durante el año 1979. 

El IRA con propósito de favorecer a les estratos de escasos recursos -

económICOS, comercializa sus productos a través de una variada red de 

canales de distribucIón, siendo los prIncipales, las agencias autorI

zadas, que están constItuidas per personas a quienes el InstItuto 

concede crédItos o vende al contado los dIversos productos, estas 

agenCIas efectúan un promedIo de ventas semanales de 60 quintales. 

Bodegas Expendio, son locales arrendados por el IRA y atendIdos por 

personal del ffilsmo; inicialmente solo vendían azúcar, tanto al deta

lle corno al rnayoreo, posterIormente se les amplIÓ su cobertura de 

venta, distrIbuyendo en la actualIdad todos los productos que el IRA 

maneja, estas bodegas expendio están localizadas únIcamente en las -

cabeceras departamentales. 

Otros canales de dIstrIbUCIón con que cuenta el IRA, son las coope

rativas ofIciales, despensas familIares, InstItUCIones benéficas, Ins 

tituclones ofICIales, tIendas mÓVIles, supermercados y otras corno las 
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tiendas IR~ autorlzadas a partir de 1981. 

También provee de materia prima (maíz y maicillo) a las industrias 

procesadoras de concentrados. 

1- Volúmenes de granos báslcos comprados por el IRA en el período 

1974/75 - 1930/81. 

Conslderando los volúmenes de producción obtenldos durante los años 

1974 a 1981, el Instituto todavía no cuenta con la capacidad f]nan 

ciera y físlca aproplad para comprar el 20% de la producción na-

clOnal, recomendada en tnl estudlo reallZado por la lJIn versidad de 

Kansas, Estados Unidos, llamado "Un anállsls de almacenamIento de 

granos y problemas de establl1zaclón de preclos en El Salvador". 

A contllluaclón se presentan las cIfras que muestrrul los vol(wenes 

de compras de granos básicos efectuadas por el IRA, en relaclón a 

la produccIón nacional durante el período 1974/75 - 199n/81 

les de qumta1es. 

Partlcipac. 
Año Cosecha Co ras Producción Porcentual 

1974/75 108.3 11.683.3 0.9 

1975/76 1.307.8 15.068.6 8.7 

1976/77 409.4 12.217.9 3.3 

1977 /78 180.3 12.736.9 1.4 

1978/"'9 2.136.0 16.575.8 12.9 

1979/80 1. 941. 3 17.127.0 11.3 

1980/81 2.050.3 16.735.1 12.3 

FUD\1E: .~uarlo de Estadístlcas Agropecuarias. ~AG. 

lJI11dad de P1anifIcaclón del IRA. 

en mi 
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En el cuadro anterior se observa que el máximo volumen de compras 

(2.136.0 mlles de quintales) corresponde al año cosecha 1978/79 -

en el que ese Instituto logró la mayor participación, crnnprando -

el 12.9% de la producción nacional; siendo ese mismo año donde se 

presenta la producción mas alta de granos báslCOS en el período -

antes referldo. El menor volumen de compras (108.3 miles de qUlnta 

les) durante el período analizado, se encuentra en el año cosecha 

1974/75 que tambIén cOlncide con la menor prodUCCIón (11.683.3 mi

les de qUllltales), sIendo esta su menor partlcipación ~n el perío

do objeto de estudio, en el cual el IRA sol~ente compró el 0.9% -

de la prodUCCIón nacional. 

El SIguiente cuadro contIene las compras de granos báslCOS efectua 

das por el IRA en relación al volumen comerclalizable, período 

1974/75 - 1980/81, en miles de qUlntales 

Año Cosecha 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977 /78 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

Co ras 

108.3 

1. 307.8 

409.4 

180.3 

2.136.0 

1.941. 3 

2.050.3 

Volumen co
~erciallzable 1/ 

8.154.0 

10.596.8 

8.520.8 

8.886.4 

11. 736.9 

12.142.8 

11.863.9 

Particlpac. 
Porcentual 

1.3 

12.3 

4.8 

2.0 

18.2 

16.0 

17.3 
1/ Volumen comerciallzable. maíz, 70%; frijol 63%; arroz 96% y 

Malcillo 67%. 
FUENTE: AnuarIo de EstadístIcas Agropecuarias. ~~G. Unldad de 

Planlflcación del IRA. 

----------------------------- ---_._- - - -
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Los datos del cuadro anterior reflejan el grado de participación 

del Instituto Regulador de Abastecimientos (IR~) en relaclón al 

volumen comercializable de grml0s básicos en el mercado naclonal, 

durante el período 1974/75 - 1980/81, en donde se observa que el 

mayor porcentaJe de partlcipaclón se alcanz6 en el año cosecha -

1978/79 con un volumen comprado de 2.136.0 miles de quintales, 

equivalentes al 18.2% del volumen comerclalizable, y el menor -

correspond16 al año cosecha 1974/75 con 108.3 miles de quintales, 

representativos del 1.3% en relaci6n a dicho volumen. 

De lo anterlOlmente expuesto se deduce que el Instituto Regulador 

de Abastecirnlentos, no ha logrado partlcipar con el nlvel ~ínirno 

requerido del 20% para poder alcanzar uno de sus prl11cipa1es ob

Jetivos, que es la regu1aclón y establ11zación de los preclos -

dentro del mercado naclona1. 

2- Volúmenes de Venta de granos báslCOS efectuados por el IRA en el 

período 1974/75 - 1980/81 

El Instltuto Regulador de Abastec~ientos ha distribuido los vo

lúmenes de venta de granos báslCOS a través de diversos canales, 

que para 1981, eran los slgulentes: 236 Agencias autorlzadas, 12 

Bodegas Expendlo, 256 Cooperatlvas, 288 Despensas Fami11ares, -

155 Instltuclones Oflcla1es, 63 Instltuclones Benéficas, 10 Uni

dades ~IDvl1es y 25 Tlendas IRA. 

En el cuadro que sigue se representan las ventas de granos básl

cos efectuadas por el IRA durante el período 1975 - 1981 en ml-
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les de qUllltal~s. 

VolUJ11en Comer- Participac. 
Años Ventas cIa1izab1e Porcentual 

1975 382.7 8.154.0 4.7 

1976 921.7 10.596.8 8.7 

1977 1.216.1 8.520.8 14.3 

1978 897.3 8.886.4 10.1 

1979 813.3 11.736.9 6.9 

i 1980 2.519.2 12.142.8 20.7 

! 1981 2.136.3 11.863.9 18.0 

FUENTE' Departamento de Ventas del IRA.. 

UnIdad de PlanIfIcación del IRA. 

De acuerdo a las CIfras arriba Indicadas, se observa que durante 

el período 1975 - 1981, el mayor volumen de granos básicos vendI 

dos por el IRA, se logró en el año 1980, el cual fue de 2.519.2 

mIles de qUIntales, representatIvos del 20.7% en relacIón al volu 

men comerciallzable para ese año. 

TambIén se observa que el menor volumen vendIdo durante el perío-

do analIzado es de 382.7 mIles de qUIntales, correspondIentes al 

año 1975, pues solamente representan el 4.7% del volumen comer-

cializable para el año en referencia. 

En cuanto a la participación porcentual durante el período que 

se analIza, se deduce que ésta no ha mantenido una tendenCIa -

unIforme SIno que su comportamIento ha sido varIable. 



lJ.LrwKQ'IL...LJ-\ .cJ'H.Kn VULUJVU::J'l.l::~ lJ.I:: bJ<ANU::' HA::,lLU~ 

CO~~RADOS y VENDIDOS POR EL IRA, PERIODO 1974/75 - 1980/81 

(EN MILES DE QUINTALLS) 

COMPRAS SUB- EXPORTA- SUB-
ARO COSECHA LOCALES IMPORTACIONES TOTAL VENTAS ClONES TOTAL DIFERENCIA 

1974/75 108.3 959.9 1.068.2 382.7 5.8 388.5 679.7 

1975/76 1. 307.8 102.9 1.410.7 921. 7 61.5 983.2 427.5 

1976/77 409.4 558.0 967.4 1.216.1 76.1 1.292.2 -324.8 

1977 /78 180.3 1.987.3 2.167.6 897.3 11.6 908.9 1.258.7 

1978/79 2.136.0 1. 101. S 3.237.5 813.3 19.9 833.2 2.404.3 

197Q/SO 1. 941. 3 437.5 2.378.8 2.S19.2 2.519.2 - 138.4 .....¡ 
0\ 

19S0/81 2.050.3 2.050.3 2. 136.3 2.136.3 - 86.0 

FUENTe: i\nuanos de Estadístlcas Agropccuarws. MAl. 

AnuarIOS EstadístIcos de la Dirccción c;cne-

ral dc EstadístIcas y Censos. 
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Según se observa en los datos del cuadro anterior, el Instituto 

Regulador de Abastecimientos para el año 1974-75 el volumen com

prado de granos básicos de la producción nacIonal, ha sido e] me

nor del período estudiado; SIn embargo, las ventas fueron l!l..1.)'ores, 

ésto fue posible mediante la Importación de 969.9 miles de quinta 

les, con los que se logró cubrir la demanda existente, quedando -

una diferencia al final del año de 679.7 miles de qUIntales en in

ventarios. 

Para el año 1975-76 las compras locales ascendieron a 1.307.8 fil

Ies de quintales y las ventas alcanzaron 921.7 miles de qujnta1es, 

en razón a que las compras locales se incrementaron notablemente y 

el volumen de Lmportaclones se reduJo en igual medIda, quedru1do en 

inventarlos la cantidad de 427.5 filIes de quintales. 

En 1976-77 las cOJ1J.pras dlsmlnU}'eron y las ventas alllnentaron, vol

vIendo a cubrIrse la demanda por medIO de las importaCIones, que 

al final del período resultaron ser defIcientes 

Durante el año 1977-78, las compras dlsminuyeron nuevamente y las 

ventas también dIsminuyeron en relaCIón al año anterlOr, volviéndo 

se a presentar la necesldad de Importar granos, especialmente maíz; 

llegándose al fInal de ese año a un inventarlo de 1.258.7 mIles -

de quintales. 

Con relaCIón al año 1978-79, se observa el máxImo volumen de com

pras correspondIentes al período analizado, las ventas dismInuye 
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ron; sin embargo, se lmportó granos, los cuales al flnal del año 

quedaron en inventarios. 

Para 1979-80 las compras dlsffilnuyeron notablemente en relaclón al 

año anterior, volviendose a presentar la necesldad de importar; -

por otro lado el volumen de ventas se incrementó sustancialmente 

alcanzando la clfra de 2.519.2 mlles de qUlntales. 

Cabe mencionar que estas ventas se refieren al mercado local, pues 

no hubo exportaclones para ese período, quedando al final del año 

un saldo negativo en relaclón a 10 comprado, 10 cual fue compensa 

do con las eXlstenclas anterlores. 

Durante el año cosecha 1980-81, las compras fueron de 2.050.3 ml

les de quintales y las ventas locales de 2.136.3 miles de quinta

les resultando una dlferencia negatlva que al 19ual que el a~o an 

terior fue cublerta con los saldos anterlores. 

Del anállsis entre compras y ventas efectuadas por el IRA de los 

granos básicos, durante el período 1974/75 - 1980/81, se deduce -

que este Instltuto, mantiene en eXlstencias regular cantldad de 

productos, con el f1ll de satisfacer la demanda en períodos en que 

la producción es deficitaria. 



CAP 1 TUL O IV 

INVESTlGACION DE CAt>.1PO SOBRE LA CO:-'1ERCIALIZACION DE GRANOS 

BASICOS EN EL SALVAOOR 

El marco teórico o biblIográfico rea11:ado )T plasmado en los anteriores 

Capítulos de este trabajo, ha dado base para definIr los obJetIVOS de la 

mvestIgación de campo, a través de la cual se pretende obtener la Infor

maCIón necesarIa para determinar la lIDportancla de los diferentes cana

les de dIstrIbuCIón en la Comerrlallzación de los Granos Básicos en El -

Salvador. 

A - Ob]etlvos de la InvestigaCIón 

El obJetIVO general del estudio, báslcamente es obtener lnformaclón -

sobre la Comercla11zación de Granos BáslCOS en El Salvador; partICU

larmente en los aspectos siguIentes· 

1- Conocer los tIpOS de empaque que se uti11zan en la venta de estos 

granos; 

2- Determmar la capaCIdad de almacenaw~ento, con que cuentan los ln

termediarlOs; 

3- Conocer la forma de transporte más uti12zada para la compra de gr~ 

nos básicos; 

4- Detectar las fuentes de finanCIamIento para actIVIdades comercIales: 

5- Conocer los canales de dIstrIbuCIón que se ut2lizan en la comerCIa

lIzación de granos báSICOS; 
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6- Investigar cuales son los factores que se consider8J.'l para detenm-

nar el precio de estos granos; 

7- Determinar la ubicación de los princlpales centros de comercializa 

ción de los granos básicos. 

B - Ambito de la Investlgación 

No obstante la inseguridad eXlstente en el país en el período durante 

el cual se real1Zó esta lnvestigaclón y la resistenCla manihesta por 

parte de los entrevistados en proporcionar la informaclón requerlda; 

esta actividad cubrió todo el terrltorio naclonal, especialmente las 

cabeceras departamentales y algunas ciudades de slgnlflcatlva ln~or-

tancia en operaclones de comerclal1 zaclón, que es donde se 10cali7an 

los sujetos de nuestro trabajo. 

C - Investlgaclón Prelimlllar 

Dentro de esta fase se realizaron actlvldades tales como· entrevlstas 

con propietarios de agenclas de cereales, agenclas de transporte de -

carga, funcionarios de instltuclones oficiales relaclonadas con el es 

tudlO a realizar, entre las cuales se menClonan el Instltuto Re~Jla-

dor de Abastecjmientos, Banco de Fomento Agropecuario, Federaclón de 

Cajas de Crédito, Instituto Salvadoreño de Transformaclón Agraria y 

Empresas Privadas como: Al1mentos de Animales S.A., Moore Comercial 

S.A., Productos Allmenticlos Sello de Oro. Además se V1Sltó la prlnc~ 

pal zona de comerclO de Granos Básicos 10cal1zada a inrnedlaciones de 

BIBLlOTEC4 CENTRAll 
UNIVER<;ICl,,., ~ -
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la calle Gerardo Barrios de la ciudad de San Salvador, para observar e 

fluJo comercial en dicho lugar. 

Todas estas actividades pellnltleron establecer las bases y lineamiento 

necesarlos para contllluar satlsfactoriamente las etapas posteriores de 

trabaJo. 

D - Determlllación del Universo 

Las actlvidades descritas en el literal anterlor, especlalmcnte la rel. 

clonada a la observación (lel flu] o de granos básicos al !1lercado teTIlU-

nal antes mencionado, permltló detennlnar que el unlverso de estudIO -

sería conslderado con caracter de inflnIto, pues se presenta la ImpOSl 

billdad de cuantIficar en forma exacta los sUjetos o elementos que par 

ticlpan en el proceso de comerClallzaclón de los granos báslcos, en -

vista de que muchas personas desplazadas de las zonas del interIor de 

la República se dedlcan al comerClO ell reducldos volúmenes de estos 

granos; por otra parte son muchos los propletarlos de pequeños vehícu-

los (Plck-up) que también se ocupan de estas actlvldades. 

E - La Muestra 

El tamaño de la muestra que sería obJeto de nuestra Investlgaclón lo -

determlnamos a través de la SIguIente fórmula estadístlca: 

n = 

n = Tamaño de la muestra 



n ? 

t 1.6 

P 0.5 

q 0.5 

E2 O, 10 
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t Coeficlente de confianza 

E Máximo error pel1uisible 

P Probabilidad de éxito 

q Probabilidad de fracasos 

n 
2 (1.6) x 0.5 x 0.5 
(0.10)2 

2.56 x 0.25 

0.01 

n 64 

Nuestra investigación se llmltó a 64 comerciantes, los cuales se 

dlstrlbuyeron en las 3 zonas del país, utilizando para ello el sis

tema de muestreo probabilístico llamado al azar estratificado. 

La selección del número de elementos de cada zona se hizo en forma 

proporcional a la intensidad de la actividad comerclal que se desa-

rrolla en cada una de ellas, asignándoles los porcentaJes siguientes: 

Zona central 50% equlvalente a 32 encuentas 

zona oriental 19% equivalente a 12 encuestas 

zona occldental 31% equivalente a 20 encuestas. 
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Es oportuno aclarar que los sUJetos entrevistados en su mayoría fueron 

prop1etarios de agencias que trabajan corno ~yor1stas ya que estos po

seen un lugar defin1do para sus operac10nes, mayor experlencia y cono

cimientos sobre el proceso de co~ercializaclón y en algunos casos po

seen transporte propio y capacIdad de almacenamiento para tal fUl; el 

resto de encuentas se pasó a propietarIos de medios de transporte 

(caIDlones) que compran y venden esta clase de productos. 

F - Fonna de Recopilación de Datos 

Previamente a la recopilacIón definitIva de los datos se elaboró un -

cuestIonario, el cual fue utIlIzado en una prueba explotatorla pasán

doseles a 8 comerCIantes y 2 transportIstas propietarIos. de la zona me 

tropolitana de San Salvador, de donde se obtuvieron observaciones que 

SIrvIeron para redactar el cuestIonario defInitIvo. 

Una vez elaborado este cuestIonarlo, se adoptaron dos formas de entre 

VIstas, una de ellas conSIstIó en VIsItar las agencIas mayoristas (es

pecIalmente en San Salvador) concretando una cita previa con el prople 

tarIO del negocio, obtenIendo de esa forma la infonnación deseada; la 

otra forma se hIZO Sln previo aVISO en el Interior del país, procuran

do siempre entrev1star al dueño del negocio, ya que es éste quien dec~ 

de las operac10nes comerc1ales mas jmportantes de compra y venta de -

los productos Invest1gados. 

G - Tabulación e InterpretacIón de Resultados. 

A contInuacIón se presentan los cuadros que contIenen la tabulacIón e 
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interpretación de los resultados obtenidos en la investigación de cam

po. 

Se seleccionó el formato mas adecuado que se adaptara y facilitara el 

análisis de los mismos. 

A fin de mejor interpretación debemos remitirnos al anexo No. 19 del -

formulario de recolección de datos. 

Los cuadros fuemn analizados tomando solamente los resultados mayores 

y menores. Los datos intenlledlos se analizan por si mismo. 

CUADRO No. 1 

Cuáles de estos granos básicos distribuye o vende. 

Número de 

Productos Maíz Arroz Frijol ~1alci1lo Total Abso Re1a-
que vende luto tivo 

1 3 3 3 4.7% 

2 13 5 5 3 26 13 20.3% 

3 13 6 12 8 39 13 20.3% 

4 35 35 35 35 140 35 54.7% 

Totales 61 49 S2 46 

% Muestral 
:por produc. 95.3 76.6 81.2 71.9 

Nota: Los valores relativos han sido calculados en base a 64 encuestas. 

Según los datos del cuadro se observa que todos los encuestados venden 

granos básicos; siendo el maíz y el frijol los que se venden en mayor -
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proporción, 95.3% Y 81.2% respectivamente. AdeJ1lás se deduce que el 54.7 

equivalente a 35 encuestados venden los cuatro granos básicos investi-

gados y solamente el 4.7~ (3 encuestados) maniflestan venden un solo -

producto. 

CUADRO No. 2 

Los granos básicos que usted distribuye o vende, los adqulere con. 

% de compo- Productor 
siclón de o Camionero IRA OTROS 
las compras 

-< 
Agricultor 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

10 2 3. 1 S 7.8 8 12.5 4 6.2 

20 10 15.6 13 20.3 

30 2 3. 1 8 12.5 

40 6 9.4 6 9.4 

50 4 6.2 6 9.4 1 1.6 

60 7 10.9 3 4.7 

70 7 10.9 5 7.8 1 1.6 

80 7 10.9 10 15.6 

90 5 7.8 

100 10 15.6 1 1.6 

Nota: En este cuadro se ha trabajado en base a 64 encuestas. De acuerdo 

a los datos que refleja este cuadro, el 15.6% de los encuestados equi-

valentes a 10 respuestas, manlflestan que el total de sus granos bási-

cos comercializados, es comprado directamente a los prOdtlctores. Y por 
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el otro extremo, únicamente 2 de los entrevistados, el 10% de sus com-

pras las efectúan a los agrlcultores o productores, que equivale al -

3.1% de los encuestados. 

Al referirnos a las compras por medIO de los camioneros, 13 de los en 

cuestados equivalentes al 20.3% de la muestra, dIjeron comprar el 20% 

de sus productos por ese medlo, observando también que únIcamente el 

1.6% (1 encuestado) dIjo comprar el 100% a través de este canal. 

Las compras a través del I~\ fueron mencionadas por 8 entrevistados 

equivalentes al 12.5%, dIJeron adquirir solo un 10~ de sus compras -

totales. 

Por otra parte el 6.2% equlvalentes a 4 de los encuestados manifesta-

ron adquIrir sus granos por otros medlOs, señalando que únicamente re 

presenta el 10% de su composición de compras. Este resultado es para 

aquellos que no pudIeron deflnlr a quienes compraron sus granos bási-

coso 

CUADRO No. 3 

Qué cffi1tldad mensual estlIDa usted que vende 

quIntales 10aíz Arroz kilOl Maicillo 
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Re 1. 

Menos de 100 - - 4 6.2% 3 4.7% 4 6.2% 

De 101 a 200 6 9.4% 8 12.4% 15 23.4% 14 21.9% 
De 201 a 400 3 4.7% 9 14.1% 17 26.6% 13 20.3% 

De 401 a 600 12 18.7% 8 12.4% 3 4.7% 10 15.6% 

De 601 a 800 12 18.7% 7 10.9% 4 6.2% - -
De 801 a 1000 4 6.2% 3 4.7% 2 3.1% 3 4.7% 
Mds de 1000 21 32.8% 5 7.8% 7 10.9% 5 7.8% 

Nota' Los valores relatlvos han SIdo calculados en base a 64 encuestas. 
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El 32.8% de las ventas mensuales estimadas de maíz son mayores a los 

1000 quintales, aclarando que estos volúmenes de venta son alcanzados 

en la ten~orada o cosecha. El 4.7% equlvalente a 3 encuestados dijo -

que estimada vender mensualmente entre 201 a 400 qUIntales. 

Con respecto al arroz se observa que las mayores ventas estimadas por 

mes son entre los 201 y 400 qUIntales, representando el 14.1%. Las me 

nores ventas estImadas están entre los 801 a 100 quintales con el 4.7%. 

El frijol alcanza las mayore~ ventas entre 201 a 400 quintales por 

mes equivalentes al 26.6% y las menores con el 3.1% de 801 alOa qUln-

tales por mes. 

En cuanto al maiCIllo se observa que el 21.9% vende de 101 a 200 quin

tales y entre 601 a 800 quintales, no eXlste ninglffio que venda esta can 

tidad. 

CUADRO ~o. 4 

Que tlpO de empaque utlllza usted para vender estos productos. 

Tipo de empaque Absoluto Relativo 

Sacos de yute o fibra 57 89.1% 

Bolsas de papel 6 9.4% 

Papel penódico 1 1.6% 

Otros (manta-polipropileno) 34 53.1% 

Nota: Los valores relatlvos han SIdo calculados en base a 64 

encuestas. 
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Lo que el cuadro nos demuestra es que el tipo de empaquE' que mas se ut 

liza es el saco de fibra o yute, con el 89.1% y el menos utilIzado es ' 

papel periódico con únicamente el 1.6%. 

CUADRO No. 5 

Tiene usted alguna capacidad de almacenar productos 

Respuesta Absoluto RelatIvo 

SI 59 92.2% 

No 5 7.8% 

El 92.2% de las personas manifiestan poseer capaCIdad para almacenar 

producto. 

CUADRO No. 6 

En cuántos quintales considera dIcha capacidad de almacenamIento 

quIntales Absoluto Relativo 

Menos de 50 2 3.4% 

De 51 a 75 2 3.4% 

De 76 a 100 - -

De 100 a más 55 93.2% 

Nota: Los valores relatIvos han sido calculados en base a 59 

personas que indicaron poseer capacidad de almacenar. 
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La capacidad de almacenar producto es superior a los 100 quinta1es,-

ya que 55 de los encuestados equivalentes al 93.2% poseen esta capa-

cidad. 

CUADRO No. 7 

Que forma de transporte utiliza usted en la compra de los citados 

productos. 

% uti11za-

ción de me Camión Carreta Animal Ferrocarri Otros -
dios de -
transporte Abs. Re 1. Abs. Re 1. Abs. Re 1. Abs. Rel. Abs. Re 

10 - - - - - - 5 7.8% 4 6.3 

20 - - - - - - 1 1.8% --
30 - - - - - - - -- -
40 - - - - - - - -- -
50 - - - - - - - -- -
60 - - - - - - - -- -
70 - - - - - - -- - -
80 1 1. 8~ - - - - - -- -
90 9 14. 1 ~ - - - - - - - -

100 54 84. 4~ - - - - - - - -

Nota; los valores relativos se han calculado en base a 64 encuestas. 
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Aún cuando existen diversos medIos de transporte para trasladar los 

granos básicos que co~)ran los mayoristas, el 84.4% equIvalentes a 

54 de los entrevistados manifestaron utilizar el camión para adqui

rir sus productos en un 100%. Por otra parte 5 personas o sea el 

7.8% manifestaron utIlizar el ferrocarril para transportar sus pro

ductos, equivalentes a 5 perspnas. 

Con relación a otros medIOS de transporte, el 6.3% equivalente a 4 

encuestados dijeron utiliz. : un 10%. 

CUADRO No. 8 

Cuenta usted con alguna forma de financiamiento para sus actividades 

comerciales 

Respuesta Absoluto Relativo 

Si 31 48.4% 

No 33 51.6% 

Los comerciantes emplean financiamiento para sus actividades comer

ciales, así 10 manifiesta el 48.4% de los encuestados. 
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CUADRO No. 9 

Cuál o cuáles de estas Institucwnes le prestan este fll .... anclamiento 

Instjtuciones Absoluto Relativo 

Banco de Fomento Agropecuario - -

Federación de Cajas de Crédlto 2 6.4% 

Bancos del Sistema 2 6.4% 

Otros (Personas partlcu12Tes) 27 87.:2% 

El cuadro nos muestra que el 87.2% de los encuestados obtIenen su fi

nanciamiento de personas partlculares. 

CUADRO No. 10 

Qué canales de dIstrlbución utlllza usted paTa efectuar la venta de 

los granos báslCOS 

Canales de dlstrlbución Absoluto Relatlvo 

Mayorlsta 58 90.6% 

Minorlsta 47 73.4% 

Intermedlarios 25 39.1% 

FábrIca de Concentrados 27 42.2% 

Consumidores 12 18.7% 

Otros (GranJas - IRA) 10 15.6% 

Nota: Los valores relatlvos están calculados en base a 64 encuestas. 
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Los encuestados manifiestan según los datos del cuadro, que para ven-

del' granos básicos utl1izan todos los Cffilales eXlstcntes. 

mADRO No. 11 

Cuál o cuáles de estos canales de dlstrlbuclón es el que was uti11za 

Canales de chstrlbuclón Absoluto Re1atlvo 
~ 

Mayorista 54 84.4% 

l'-1inorista 28 43.7% 

Intennedlario 10 15.6% 

Fábrlca de Concentrados 14 21.9% 

Consumidores 5 7.8% 

IRA . 3 4.7% 

Nota: Los valores re1atlvos están calculados en base a 64 encuestas. 

Según los datos del Cuadro No. 11, los canales de dlstrlbución mas -

utilizados son los mayoristas (84.4%) y el menos uti11zado es el IRA 

con el 4.7%. 

.,. 
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CUADRO No. 12 

Hencione usted los factores que toma en cuenta para determinar el 

preClO de venta de sus productos 

Factores Absoluto Relativo 

Oferta y demanda 38 59.4% 

Costo de transporte 40 62.5% 

Alquller de local 28 43.n 

Calidad 48 75.0% 

Otros 24 37.5% 

Kota, Los valores relativos están calculados en base a 64 encuestas. 

Los princlpales factores conslderados para flJar preClO de venta, -

son: calldad (75.0%); costo de transporte (62.5%) y oferta y deman

da (59.4%), cada uno con su respectlvo porcentaje de lffiportancia. 

CUADRO No. 13 

De acuerdo a su crlterio, cuáles consIdera usted que son las prlnci 

pales plazas o mercados de los granos básicos en El Salvador? 
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Plazas o mercados Absoluto Relat1.vo 

San Salvador 54 84.4% 

Santa Ana 47 73.4% 

San Miguel 37 57.8% 

Usulután 33 51.6% 

Ahuachapán 10 15.6% 

Sonsonate 12 18 . 7% 

Zacatecoluca 3 4.7% 

Otros 11 17.2% 

Nota: Los vaJores relativos han sldo calculados en base a 64 encues

tas. 

El cuadro nos muestra que las prlnclpales plazas para granos báslCOS, 

son San Salvador (84.4%), Santa Ana (73.4%) y San Miguel (57.8%). 



CAPITULO V 

CONCLUSIO~S y ReCOMENDACIONES 

En el presente capítulo el cual está ligado íntimamente al anterior por -

ser una consecuenCla de éste, se formularon todas las conclusiones resul

tantes de la investlgacl6n que es tan onentadas a aclarar la fOTI'la en -

que se desarrolla la comerciallZaCl6n de los granos bás1.cos. 

Por otra parte y con base en las conclusIones descrltas se fomu1aron las 

recomendaclones que a nuestro JUlClO contribuyen a resolver en alguna me

dlda las deficlencias detectadas en el proceso comercial anallzado en este 

trabaJo. 

a) Conclusiones 

1. El 54.7% de los encuestados expres6 vender los cuatro granos báslcos, 

de los cuales el maíz es el grano que ~as se vende, ya que represen

ta el 95.3% del total de encuestas. Sl este resultado 10 relaciona

mos con el cuadro No. 3 el cual se reflere a la venta estlffiada men

sual, se confirma que es el maíz el que mayores volúmenes de venta 

alcanza, pues el 32.8% de las ventas mensuales estimadas son mayores 

a los 1.000 quintales. 

2. Los granos básicos comercializados por los agentes mayoristas lnve~ 

tigados son adquiridos por medlo de agr1cu1tores, pues el 15.6% de 

los encuestados manifestó que los obtiene en un 100% a través de -

ellos; y otro 15.6% lo hace con los camioneros en un 80%. 
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3. Las cantidades vendIdas mensuabnente (épocas de temporada) de maíz 

son mayores a los 1.000 quintales; en arroz ascienden a 200 y 600 

quintales; las de frIJol entre 100 a 400 quintales y las de maICI

llo de 100 a 400 quintales, concluyendo que es el maíz el grano que 

mas se vende. 

4. El tIpO de empaque para la venta de granos básIco~ es el saco de fl 

bra (henequén) con capacidad de 200 lIbras, así 10 expresó el 89.1% 

eqUlva1ente a 57 de los encuestados. También se utilIzan sacos de -

manta y po1IpropI1eno El saco de henequén se utiliza mas por ser 

mas durable y económICO. 

5. El 92.2% eqUIvalente a S9 de los entrevIstados tIenen capacidad para 

almacenar producto, 10 que IndIca que sobre este factor no hay nIn

gún problema. 

6. La capacIdad de almacenar producto es superIor a los 100 qUllltales, 

pues el 93.2% la tiene. Al relaCIonar esta información con la del -

cuadro No 5 se confIrma la posesión de almacenaJe. 

7. La forma de transporte mas utilizada es por medio de camiones; así 

lo expresaron el 84.4% eqUIvalente a 54 personas encuestadas que 10 

emplean en un 100%. Con esto conclulffios que son los camiones el me

dio mas favorable y aceptable al sistema VIal existente. 

8. De los 64 encuestados, 31 manifestaron tener fInanciamiento, pero -
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27 lo obtienen a través de personas particulares, 10 que nos indica 

tma deflciencia dentro del sector crediticio para efectos de comer

ciallzaclón de los granos básicos. 

9. Aún cuando existen varlOS canales de distrlbución, los mas uti11zados 

son los mayorJ.stas con tm 90.6%, los minoristas con el 73.4% y los 

fabricantes de concentrados con el 42.2%. Al relacionar esta infor-

maclón con la del cuadro No. 11, se conflrma que los canales que lnas 

se utillzan son los mayorlstas Concluj~os pues que la _omerciallza 

ción se efectúa en mayor volumen entre los f'layorlstas. 

10. El prJ.ncipa1 factor que se toma en cuenta para fiJar los preclos de 

venta de los granos básicos es la calidad del producto, pues 48 en-

cuestados que representan el 75%, así lo manlfestaron. Conclulmos -

que es la calidad a la que mas importancla le dan los co~erciantes 

para fl]ar los preclos, encontrando en ella aspectos tales como· hu 

me dad , llffiPleza, varledad, color, etc. 

11. El 84.4% de los encuestados consldera que la princlpal plaza o mer-

cado para la comercializaclón de los granos báslCOS, es la de San -

Salvador, siendo tamblén importante la de Santa Ana y San Mlguel en 

su orden. 

b) Recomendaclones 

1. Cuando nos referimos a la primera pregunta sobre cuales granos básJ.-

cos vende o dJ.stribuye, concluimos que es el maíz 
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venta. Nosotros recomendarnos que se contInúe Incentivando la produc

ción del maíz aplicando las técnIcas necesarias; pero, al mismo tiem

po sugerimos que no se descuiden los demás productos COlTIO son el arro. 

friJol y maicillo ya que todos contIenen elementos proteínicos que 

constituyen la dIeta básica de la población. 

2. En base a la conclUSIón No. 8 en donde anotamos una defIciencia en el 

fInanciamiento por parte de las instItucIones credItICIas para las ac 

tivldades de comercIalIzación. Proponemos que se flexibIlIce el crédl 

to en lo que se refeire a requerlIDlentos de garantía, dándole mas fa

cilIdades al productor de granos báSICOS y extendIendo este fInancia

miento al período postcosecha hasta la comercIalizacIón oportuna. Ab~ 

cando en este tlnanciaIDlento a los comerCIantes pues en la investIga

ción de campo pudlffios detectar que el 87% de los que tienen fInanCIa

mIento lo hacen con personas partIculares. 

3. Conslderandc que el principal factor para fijar los precios a los 

cereales, es la calidad de los mIsmos, la cual Incluye la humedad del 

grano, llmpieza, color, varIedad, etc., es necesarIO que los progra

mas de aSIstencia técnIca al agricultor le den énfaSIS no solo a la 

fase de producción, SIno también a las actIVIdades SIguientes del pr~ 

ceso productivo como son las técnicas sobre recoleCCIón, almacenamie~ 

to, conservación y comerCIalizaCIón de los granos básicos. 

4. De acuerdo a la situación actual de la comerCIalizaCIón de los granos 

básicos analizada en el Capítulo 111 de este trabaJO, en donde al 
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agricultor se le presentan las altclnatlvas de vender sus productos 

a través de diferentes canales, de los cuales en la investigacIón se 

comprobó que son los agentes mayoristas y los c~ioneros quienes ad

qUIeren y comercializan los mayores volúmenes de granos. 

Por otra parte en base a las perspectivas que se plantean con el pro 

ceso actual de la reforma agrarIa en donde el sistema de gestlón y -

cogestlón cooperativa cobran impulso, consideramos que el proceso de 

comercIalIzación de los grrul0s báSICOS podría ser el que se presenta 

en los gráfIcos Nos. 4, S Y 6, 

Con la estructura propuesta se persIguen varios objetIvos, entre los 

cuales podrían señalarse' 

1- ReducIr el número de intennedIarIos que partIcIpan actualmente en 

el SIstema. 

2- Proteger al consumidor en el alza inmoderada de los precIos de los 

granos báSICOS 

3- ReduCIr los costos de comercialIzación relaCIonados con el manipu 

leo del producto por tanto IntermedIarIO. 

4- Fomentar la prodUCCIón naCIonal asegurándoles la compra oportuna 

de sus productos a precios remunerativos. 

CualqUIera de los obJetivos arriba mencionados JustifIca que el Go

bIerno tome parte mas actIva en el campo de la comercialIzacIón de -

los granos báSICOS. 

.: 
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En nuestra opm1ón la pr1ncipal Justif1cac1ón para que se comerciali

cen los granos bás1cos a través de cooperativas que nosotros llamamos 

cooperat1vas de desarrollo rural mtegrado, es que se garantice al -

productor su parte equ1tat1va del valor de sus productos en el merca 

do normal, tratando de proteger al consl.D1l1dor de fluctuac10nes en los 

preC10S. 

Actuando de esta manera se lograría un mayor benefIcIO socja1 en uno 

de los sectores mas 1lllportantes de la Economía :.JaClona1 omo es el -

agrícola. 

Basados en 10 anterIor la reorganizac1ón de la 1nterYenCIÓn estatal 

en la comercIalIzacIón de los granos básicos, tendría como metas co

rregir las imperfecc10nes actuales dándole paso a Ideas y mecanIsmos 

nuevos que 1mpulsen el desarrollo económ1co del país 
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Cuadro No. 1 - Superfl.cie intervenida en el Proceso de Reforma Agrarla 

Cuadro No. 2 - Consolldado dcl área sembrada en los Prlnclpales Produc 

tos Agropecuarlos del Sector Refol~ado 1981-82 

Cuadro No. 3 - Consolidado del área sembrada de granos básicos en el 

Sector RefoTInado cosecha 81-82 

Cuadro No. 4 - RetrOspectiva de la producclón de granos báslcos 1971-

1981 

Cuadro No. 5 - Superficle cultivada de granos báslCOS 1971-1981 

Cuadro No. 6 - Superflcle cultlvada, Producclón y RendlJl1lento de ~faíz 

por Reglón, 1980-81 

Cuadro No. 7 - Superflcie cultlvada, Producclón y Rendlffilento por 

Reglón, FrlJol - 1980 - 81 

Cuadro No. 8 - Superflcie cultlvada, ProducClón y Rendlmlcnto por 

Reglón, Arroz - 1980-81 

Cuadro No. 9 - SuperflCle cultlvada, Producclón y Rendimiento por 

Región, Maiclllo - 1980-81 

Cuadro No. 10 - Participación de los granos básicos en el manzanaJe 

flnanclado por el BFA. 1975-77 

Cuadro No.11 - Capac~dad de almacenamlento en El Salvador 1979 

Cuadro No.12 - Precios Comunes mensuales de granos báslCOS al consu

midor en San Salvador, Enero-Diciembre 1980 



Cuadro No. 13 - Precios promedios anuales de maíz 197}i-80 plaza 

San Salvador 

Cuadro No. 14 - Precios promedios anuales de frijol 1976-80, plaza 

San Salvador 

Cuadro No. 1S - Preclos promedIOS anuales de Arro~, 1976-80, plaza 

San Salvador 

Cuadro No. 16 - PreclOs promedIOS anuales de ~1alcill0, 1976-80 plaza 

San Salvador 

Cuadro No. 17 - PreClOS mínimos de Garru1tía establecIdos por el IRA 

y precios de mercado Interno 1976-80 

Cuadro No. 18 - Locallzaclón Geográflca de Plantas almacenadoras y cen 

tras de acoplo. 

;¡SL/ul E.CI\ CENTRAL J 

VERSI') AO DE ,.. I 
~ L S ' LV Dnp - - - --- ------- - -
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SUPERFICIE INTERVENIDA EN EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

Reglones 

OCCldental 

Central 

Para-central 

Onental 

Hanzanas 

86.803 

72.940 

52.041 

90.805 

308.589 

FUENTE: Departamento de RelacIones Públicas - ISTA 

% 

28.1 

25.6 

16.9 

29.4 

100 



AGROPECUARIOS DEL SECTOR REFORNADO 1981 - 1982 

REGION REGION RECION REGION 
PRODUCTOS OCCIDENTAL CENTRAL PARA -CENTRAL ORIENTAL TOTAL % 

Algodón 775 1.724 14.299 12.109 28.907 23.3 

r.!aíz 10.089 6.516 3. 199 2.442 22 246 17.9 

Arroz 3.096 1.394 1. 114 865 6.469 5.2 

Caña de Azúcar 6.448 8.141 877 6 15.472 12.5 

MaIcillo 1.614 724 566 1.349 4.253 3.4 

FrIjol 3.921 2.333 101 204 6.559 5.3 

Coco 809 3.498 4.307 3.5 

Café 11. 035 10.949 731 3.255 25.970 20.9 

CítrICOS 23 149 171 3.255 674 0.5 

Melón y Sandía 130 71 317 123 641 0.5 

Cacao 12 10 161 183 O. 1 

Yuca 83 83 O. 1 

Ajonjolí 97 13 141 251 0.2 

Marañón 2.438 2.438 2.0 

Cardamorno 4 50 54 O. 1 

Henequén 44 4.286 4.330 3.5 

Kenaf 170 170 O. 1 

Otros 423 13 4 532 972 0.9 

Totales 37.655 32.120 22.294 31. 91 O 123.979 100 

FUENTE: DeDartarncntos de PlanIfIcación v Producción AgrODecuarIa. ISTA 



Productos 

Maíz 

FnJol 

Arroz 

~lalClll0 

Totales 

Zona 
OCCldental 

10.089 

3.921 

3.096 

1.614 

18.720 

CONSOLIDADO DEL AREA SEMBRADA DE GRANOS BASICOS 

EN EL SECTOR REFO~~, COSECHA 1981 - 1982 

Zona 
Central 

6.516 

2.333 

1.394 

724 

10.967 

( Manzanas ) 

Zona 
Para-central 

3. 199 

101 

1.114 

566 

4.980 

Zona 
OrIental 

2.442 

204 

805 

1.349 

4.800 

J-.UF.NTE: Departamento de Pl mnücaClón y ProuucClón Agropecuana ISTA. 

Total 

22.246 

6.559 

6.409 

4.253 

39.467 

% 

56.4 

16.6 

16.2 

10.8 

100 



L 

I'.L u\.vur LL.l.l Vl"\ JJL Lt\ r KUUUl.l..lUl'1 u-e lJ.lV\l'IU'::> .DA.::>ll.U'::> 

PIRIODO 1970 - 71 a 1980 - 81 

EN QUINTALES 

Año Agrícola Maíz FnJol Arroz 

1970 - 71 7893000 649500 961550 

71 - 72 8200000 750000 1192300 

72 - 73 5147440 595700 774600 

73 - 74 8815640 814700 809500 

74 - 75 7668500 732200 697700 

75 - 76 9548800 861800 1320000 

76 - 77 7444100 870100 776100 

77 - 78 8255170 733000 712600 

78 - 79 11020600 933000 1104500 

79 - 80 11364500 1011330 1206200 

80 - 81 11447748 860500 1~20000 

--_._---------------

FUENTES: ANUARIOS ESTADISTICOS AGROPECUARIOS 

D.G.E.A. M.A.G. 

Malcl1lo 

3199700 

3400000 

3170000 

3400000 

2850000 

3800000 

3399200 

3285000 

3517700 

3485000 

3040900 



-- --- -
~UYcKrlLlb CULIIVADA DE GRANOS BASICOS 

PERIODO 1970-71 a 1980-81 

EN MA.l\lZANAS 

Año Agrícola Maíz Fnjol Arroz Maicillo 

1970 - 71 294200 51600 17000 117400 

71 - 72 300300 57000 20920 180000 

72 - 73 292800 56850 15700 186400 

73 - 74 287270 64440 13600 170000 

74 - 75 302100 73470 15900 182000 

75 - 76 351700 79800 24200 189100 

76 - 77 334500 75540 19710 178500 

77 - 78 349780 75125 17800 188800 

78 - 79 347600 74000 19850 195400 

79 - 80 394300 78700 21100 205000 

80 - 81 417000 75000 24000 170700 

FUENTE' ANUARIOS DE bSTADISTIC!\S 

AGROPECUARIAS D.G.E.A. M.A.G. 



M A I Z 

SUPERFICIE S~ffiRADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO POR REGION 1980/81 

REGION 

I 

II 

III 

IV 

REPUBLICA 
L 

SUPERFICIE 

!v1Z • 

105.090 

111. 720 

67.770 

132.420 

417.000 

% 

25.2 

26.8 

16.2 

;;1.8 

100 

PRODUCCION 

QQ. 

3.480.919 

3.552.866 

2.047.118 

2.366.845 

11.447.748 

FUE'ITE: Anuano de EstadístIcas Agropecuanas. 1980 - 1981. MAl.. 

% 

30.4 

31.0 

17.9 

20.7 

100 

RE}.¡'DIMIENTO 

QQ/J'.1Z. 

33.1 

31.8 

30.2 

17.9 

27.5 



F R I J o L 

SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION y RENDIMIENTO POR REGION 1980/81 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
REGION 1'-1Z. % % /MZ 

I 23.645 31. 5 311.465 35.9 13.2 

II 25. 8~0 34.4 257.078 29.7 10.0 

III 14.598 19.5 165.193 19.1 11.3 

IV 10.927 14.6 132.764 15.3 12.2 

REPUBLlCA 75.000 100 866.500 100 11.6 
--- - _._---

FUENTE: AnuarIO de EstadístIcas AgropecuarIas. 1980 1981 ~~G. 



A R R O Z 

SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTO POR REGION 1980/81 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
REGION (MZ) % ~ GRANZA % QQ/GRANZA/MZ 

I 4.464 18.6 248.575 18.8 55.7 

II 5.311 22.1 297.416 22.5 56.0 

lIT 1.853 7.7 112.107 8.5 60.5 

IV 13.7.,72 51.6 661.902 50.2 53.5 

REPUBLlCA 24.000 100 1. 320.000 100 55.0 
- -- ------------ - -

FUENTE: AnuarIo de EstadístIcas AgropecUJrlas 1980 - 1981 ~~G . 

., 



M A I C I L L O 

SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION y REI'IDI!'-lIENTO POR REGION 1980-81 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 
REGION MZ % QQ % QQ/MZ 

I 22.532 13.2 L192.626 16.2 21.9 

II 32.262 18.9 614.262 20.2 19.0 

III 29.360 17.2 516.953 17.0 17.6 

IV 86.546 50.7 1.417.059 46.6 16.4 

REPUBLICA 170.700 100 3.040.900 100 17.8 

FUENTE: Anuario de EstadístIcas Agropecuarias. 1980 - 1981 MAG. 



MAIZ 
AÑOS 

% Mz. 

1975 63.632 55.7 

1976 83.045 52.9 

1977 83.502 47 .8 

1978 99.672 48.5 

1979 132.790 48.0 

FUEN'IE: Memorias BFA. 

PARTICIPACION DE LOS GRANOS BASICOS EN EL MANZANAJE 

TOTAL FINANCIADO POR IL BFA. 1975-1979 

Cuadro No. 10 

FRIJOL ARROZ MAICILLO FINANCI~'l. 

Mz. % Mz. c.! o Mz. % Total BFA 

11.190 9.8 12.329 10.8 3.845 3.7 114.232 

18.317 11.7 10.467 6.7 14.576 9.3 156.997 

16.854 9.6 8.820 5.0 28.547 16.3 174.688 

20.018 9.7 9.324 4.5 39.268 19. 1 205.519 

30.962 11.2 14.598 5.3 61.163 22.1 276.811 



CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SALVADOR 

1 979 

CONCEPTO QUINTALES PORCENTAJES 

SECTOR PUBLICO 3.325.55S 38.6 

SECTOR PRIVADO 5.284. ')07 61.4 

Totales 8 009.862 100 

FUb~TE: AnálISIS de la Demanda y de la Oferta de ServIcIos de 

Mercadeo en I..:l Salvador. 

SI tuaClón I\ctua 1 de la [h SpOnl h lllClad de Almacenes 

pnra Grnnos BáSICOS en El Salvador. 

Cuadro No. 11 
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ENERO - DICIEMBP~ 1980 

(COLONES POR LIBRA) 

PRODUCTO ARROZ A GRANEL FRIJOL 
l\1AIZ 1a. 2a. 

MESES BLANCO l\1AICILLO CLASE CLASE 

I:NI:RO 0.20 0.20 0.55 0.50 

FEBRIRO 0.20 0.20 0.60 0.55 

MARZO 0.25 0.20 0.60 0.55 

ABRIL 0.25 0.20 0.65 0.60 

l\1AYO 0.25 0.25 0.65 O 60 

JUNIO 0.25 0.25 0.65 0.60 

JULIO 0.30 0.25 0.70 0.65 

AC,oSTO 0.30 0.25 0.75 0.70 

SEPTIEMBRE 0.30 0.25 0.70 0.65 

OCTUBRE 0.25 0.25 O 65 0.60 

NO\" I EMBRE 0.25 0.25 0.65 0.60 

DICIDffiRE 0.25 0.30 0.60 0.55 

COr!l.r.-J 0.25 0.25 0.65 O. (10 

PRO~ffiDIO h~AL 0.26 0.24 0.65 0.60 

* No hubo aflucncla 

FUENTE: ANUARIO DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

1980 - 1981 

ROJO ROJO NEGRO 
CORRIENTE DE SEDA TlNECO 

0.55 0.60 0.55 

0.60 0.65 O 60 

0.65 0.70 0.70 

0.90 0.90 0.90 

1.10 1.20 1.10 

1. 20 1. 25 1. 10 

1. 50 1. 60 1.40 

1.40 1.50 1. 30 

1.50 1.50 1.40 

1. 50 1.60 1. 50 

1. 15 1.20 1.20 

1 10 1.20 1. 10 

1. SO 1. 20 1 10 

1 10 1. 16 1.07 

NEGRO BLANCO 
l\DNO DULCE 

" 0.75 

* 0.80 

* 0.75 
1. 0.80 

"" 1.00 

* 1. 10 

1.50 
l' 1.50 
¿. 1. 50 

1.20 1.50 

* 1.40 
x 1.40 

1.20 1.50 

1.20 1. 17 

I 
I 
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MAIZ PRECIOS PRO~ffiDIOS ANUALES: 1976 - 1980 - PLAZA SAN SALVADOR 

AÑO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

TIENDA MINORISTA 
ce/LIBRA) 

O. 19 

0.26 

0.29 

0.25 

0.26 

TRANSPORTISTA 
ce/QQ) 

16.04 

21.79 

24.17 

17.17 

20.54 

FUENTE: Dirección General de Economía Agropecuaria - ~~G. 

MA.YORISTA 
ce/QQ) 

16.63 

23.30 

24.96 

19.00 

21.25 



FRIJOL: PRECIOS PRI~lliDIO ANUALES 1976 - 198C PLAZA SAN SALVADOR 

A1'lO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

TIENDA MINORISTA 
ce/LTBRA) 

0.62 

0.73 

0.78 

0.69 

1. 16 

TRANSPORTISTA 
(UC1)J 

51.45 

64.00 

67.87 

53.83 

101.96 

FUINTE. DIreccIón General de Economía Agropecuaria - MAG. 

MAYORISTA 
etUQQ) 

51.40 

63.07 

69.03 

52.40 

104.25 



AÑOS 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

ARROZ: PRECIOS PROMEDIO ANUALES 1976 - 1980, PLAZA SAl'\)" SALVADOR 

TIENDA MINORISTA 
CULIBRA) 

0.62 

0.68 

0.73 

0.63 

0.65 

TRANSPORTISTA 
Ce:/QQ) 

37.16 

50.16 

53.75 

53.17 

55.92 

FUE.ffE: DuecClón General de F:conomía AgropecuarIa - MAG. 

MAYORISTA 
Ce:/QQ) 

38.16 

51. 16 

SLl..83 

54.25 

57.25 



'-'\..4C.LUJ.V ,,\.1. 

~~ICILLO : PRECIOS PRO~~DIO ANUALES 1976 - 1980, PLAZA SAN SALVADOR 

TIB~A HINORISTA TRAi'JSPORTISTA MAYORISTA 
A\íOS ((l/LIBRA) (~/QQ) (~/QQ) 

f 
I 
I 
¡ 1976 0.16 11.66 12. 18 

1977 0.23 19.22 19.60 

1978 0.23 18.37 19.76 

1979 0.2') 16.29 16.83 

1980 0.24 18.63 19.46 

FUENTE' lhrecclón General ue LconomÍ.t Agropecuarw HAlo. 



J\¡~O 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

PRECIOS MINI~VS DE GARANTIA ESTABLECIDOS POR EL IRA Y PRECIOS DEL 

MERCAOO INTERI\JO DURANTE LOS AÑOS 1976-1QRO (,·100) 

M A 1 Z r R 1 J O L A R RO Z 

1 RA MERCAro 1 AA Mr.RCi\IX) IRA MERCAOO 

19 18.05 64 51.40 50 38. 16 

21 16.63 65 63.07 51 51.16 

23 22.30 ()9 69.03 s') 54.83 

23 24.96 69 68.75 53 56.00 

24 24.75 100 104.25 53 57.25 

FUD~E. EstadístIcas AgropecuarIas MAG 

EvoluClón de las Fonllas de ComerClalIzacIón de Granos BáSICOS. 

TesIs - LIC. EulalIa J1Illénez - UCA - 1980. 

MAICILLO 

IRA MERCAOO 

16 12. 18 

17 19.60 

18 19.76 

18 16.96 

18 19.46 
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Anexo No. 19 

CUESTIONARIO PARA INVESTIGAR LA CO~1ERCJALIZACJON DE GRA\JOS BASICOS EN 

EL Sl\LVAOOR 

- Nombre del entrevistado 

- Tipo de negocio 

- Zona 

- Fecha 

lo ¿Cuáles de estos granos básICOS vende usted? 

Maíz CJ 

Arroz I I 

FrIjol -1--1 
1.--1 

Naíclllo ~ 
----< 

2. ¿Los granos básIcos que dIstrIbUye o vende, los adqUIere con? 
% 

Productores o agrIcultores 

CroTIloneros 

IRA 

Otros 

1-

~ 

EspeCIfIque --------------------------



3. ¿Qué cantidad mensual estlffia usted que vende de los slguientes pro

ductos? 

Haíz 

Arroz 

Frijol 

Maicillo ------

quintales 

quintales 

quintales 

quintales 

4. ¿Qué tipo de empaque utiliza usted para vender estos productos? 

Sacos de Yute o de fibra I I 

Bolsas de papel I I 

Papel perlódico c===J 

Otros I 1 

Especifique -------------------------------------------

5. ¿Tiene usted alguna capac10~d de almacenar sus productos? 

Si L-J 

No L-.J 

Si responde afirmativamente, conteste la No. 6 

Si responde negatlvamente, contlnúe con la No. 7 

6. ¿En cuántos quintales consldera dlcha capacidad? 

Menos de 50 qUlntales c==J 
De 50 a 75 quintales I I 

De 75 a 100 qU1ntales C=I 
Más de 100 quintales I ! 



7. ¿Que forma de transporte utiliza usted en la compra de los citados 

productos? 

Camión 

Carreta 

Animal de carga O 
Ferrocarril 

Otros 

Especifique ____________________________________________ __ 

8. ¿Cuenta usted con alguna foma de finanClaJ1Uento para sus activi-

dades comerc1ales? 

Si 

No -1-1 
--' 

Si responde afirmatlvamente, conteste la pregunta ~o. 9 

Sl responde negativamente, cont1núe con la No. 10 

9. ¿Cuál o cuáles de estas inst1tuciones le prestan este f1nanc1amient, 

Banco de Fomento Agropecuario 

FEDECREDITO 

Bancos del Slstema 

Otros 

Espec1fique -------------------------------------------------



10. ¿Qué canales de distrlbución utiliza usted para efectuar la venta de 

los granos báslCOS 

Mayorista 

Minorista 

Intennediarlo 

Fábricas de concentrados 

ConslTIl11dores 

11. ¿Cuál o cuáles de los canales de distrlbuclón es el que mas utiliza' 

Mayorista 

Minorista 

Intennedlario 

Fábricas de concent!ado 

Consumidores 

12. MenClone usted los factores que toma en cuenta para deterrnlnar el -

precio de venta de sus productos. 



13. De acuerdo a su criterio, ~cuáles considera usted que son las princi

pales plazas o mercados de los granos básicos en El Salvador? 

----------------------------- - -- -
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